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Los moluscos son parte integral de 'la composición 
faun1stica de las comunidades bentónicas sublitorales. En la 
región que comprende Ixtapa-Zihuatanejo se tiene escaso 
conocimiento de los aspectos que aborden la relación de la 
malacofauna y de la estructura de las comunfdades. Por tal 
razón el objetivo fue determinar la sistem6.tica de los 
moluscos presentes en habitats de fondo blando, as1 como el 
establecimiento de la estructura de las comunidades 
malaco16gicas en las zonas sublitorales del Estado de 
Guerrero con base a: Abundancia, Distribución, Dominancia, 
Diversidad y Afinidad, para describir su dinll.nica espacial y 
temporal. Se seleccionaron cuatro localidades (Varadero, 
Playa Carey, Pango Volteado y Manzanillo) de estudio con un 
promedio de profundidad de 4-15m¡ el muestreo de los 
organismos se llev6 a cabo mediante buceo autónomo; en cada 
localidadad se colocaron cuatro cuadrantes al azar y para 
cada estación del ciclo comprendido de 1980 a 1981. 

La fauna malacol6gica const6 de 4 clases, 5 subclases, 
12 órdenes, 30 superfamilias, 47 familias, 91 géneros, 119 
especies y 1181 ejemplares. Los gasterópodos fueron el grupo 
de mayor abundancia, al igual que en la riqueza espec1fica¡ 
el bloque menos representativo tanto en el ndmero de 
especies como en el de individuos fue el de los cefalópodos. 
Las especies de mayor abundancia son: Rissoina. stricta, 
Cerithium maculosum, c. menkei, Nassarius gal.l.egosi, N. 
versicolor, Olivella sphoni, Bulla gouldiana y Pitar 
helenas, las cuales conforman aproximadamente el 57.0t de la 
abundancia total. 

En cuanto a las localidades, Varadero present6 la mayor 
abundancia, en tanto que en Playa carey se report6 la menor. 
Durante el otofto se registró la mayor abundancia, mientras 
que la menor se determinó en la primavera. Los cambios 
estacionales de la abundancia fueron más marcados en 
Varadero y los menores en Manzanillo. 

En un panorama global, solo ocho especies (5.03\) son 
de distribución espacial muy amplia, 15 especies (9.4%) son 
de distribución amplia, 35 de ellas. (22.0l\) se catalogan 
como parcialmente distribuidas y 101 especies (63. 52\) se 
caracterizaron por ser de tipo local. En la distribución 
temporal solamente se reportaron tres especies con presencia 
permanente, también se determinax.on tres especies como de 
tipo semipermanente, siete se definieron como eventuales y 
en la distribución temporal de tipo rara se representó la 
mayor proporción de los moluscos presentes (91.B\). 

En términos generales la dominancia es baja, en 
Varadero se observaron los valores altos del 1ndice de 
Simpson (desde 0.12 a 0.34)¡ los menores correspondieron a 



Pango Volteado (0.015-0.066). Varadero report6 la mayor 
variaci6n estacional en la dominancia, en tanto que en 
Manzanillo se present6 la menor. 

Los niveles altos de la diversidad obtenida por medio 
del indice de Shannon-Wiener se determinaron en Manzanillo y 
Pango Volteado, mientras que los bajos fueron en varadero y 
Playa Carey. La mayor variaci6n estacional de la diversidad 
se observ6 en Playa carey, la menor se determin6 en 
Manzanillo. En algunas localidades se registraron niveles 
cercanos a l.O al determinar la equitatividad. De acuerdo 
con los valOres reportados de H', H'max y J, estas 
comunidades son de una diversidad relativamente alta. 

Les mAximos niveles de afinidad espacial correspondió a 
la relaci6n Pango Volteado y Manzanillo, los · minimos se 
reportaron entre Varadero y Playa Carey. La mayor afinidad 
temporal se determin6 entre el invierno de 1981 y primavera 
del mismo afta, los menores entre otofto-invierno. Mediante el 
coeficiente de Kulezynski se obtuv6 la similitud de carActer 
cualitativo, cuyos valores fueron en su mayoria mls altos a 
los de la afinidad cuantitativa (indice de Kulczynski). En 
estas comunidades comparadas se defini6 una afinidad baja. 

El grupo tr6f ico que prevaleci6 entre los gaster6podos 
es el carnivoro, en los bivalvos son los de hAbitos 
suspens!voros. 

Palabras Clave: Moluscos, 
Diversidad, Sublitoral, Afinidad. 
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1 - Bl Ambiente Bublitoral. 

La regi6n sublitoral superficial es una de las zonas 
marinas con mayor dinámica abi6tica y bi6tica de la 
biosfera, debido a que es una área de transici6n entre el 
ambiente costero y el bentos profundo (Erwin, 1983), as1 las 
caracter1sticas de cada ambiente se manifiestan 
conjuntamente en el área; esta es una de las definiciones 
más apropiadas para designar lo que es la zona sublitoral. 

También se le conoce como "zona infralitoral", Veqas 
(1980) la delimita desde el nivel bajo de la bajamar hasta 
el 11mite inferior de las faner6gamas marinas y/o algas 
fot6filas. Si s6lo se tomará en cuenta la topograf1a 
submarina, entonces se establecerla desde el limite de la 
bajamar hasta el extremo inferior de la plataforma 
continental (Weihaupt, 1984). 

As!, el bentos sublitoral es una zona de aguas someras, 
generalmente de s-2oom de profundidad, que depende de las 
características topográficas y latitudinales de la regi6n en 
cuesti6n. La existencia de una fuerte influencia de la 
acci6n del. oleaje; la presencia de enormes turbulencias 
provocadas por las corrientes marinas; el carácter 
heterog6neo del substrato, pues el lecho bent6nico puede 
estar conformado de materiales diversos (piso rocoso, arena, 
arcilla, limo, coral, etc.); son alqunos de los diversos 
factores que inciden en la presencia o ausencia de 
organismos en estos habitats. 

La temperatura y la salinidad son entre otros, algunos 
de los elementos abi6ticos de mayor trascendencia (Milla, 
1969), junto con el tipo de substrato (Hartnoll, 1983), los 
cuales influyen en la distribuci6n de las poblaciones 
bent6nicas sublitorales. Otro factor que incide en gran 
medida en el establecimiento de organismos bent~nicos en las 
zonas bent6nicas, es el ox1geno disuelto. También los 
nutrientes, tales como nitratos, nitritos, fosfatos, 
silicatos, y otros de carácter qu1mico que pueden influir 
indirectamente en la residencia y distribuci6n de estos 
organismos, por v1a de las cadenas tr6ficas (Barnes ¡ 
Hughes, 1988; McLusky & Mcintyre, 1988). 

z - Los Kolusoos an la Bona BU!llitoral. 

Las comunidades bent6nicas sublitorales se caracterizan 
por tener una amplia variedad de organismos, entre los 
cuales destacan los crust4ceos, poliquetos, equinodermos, 
peces demersales, que son alqunos de los seres vivientes m4s 
conspicuos en este tipo de ambientes. As1 en los grupos de 
organismos que tienen alta representatividad en abundancia 
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de especies, están los moluscos, puesto que son parte 
fundamental en la estructura de estas comunidades. Ciertos 
autores, Lie & Evans (1973), Maurer et al, (1979), Steinle 
Jr., (1982) seftalan que la importancia de lOs moluscos, es 
debida primordialmente a la riqueza de especies y a la 
abundancia poblacional que tienen estas biocenosis. 

Los moluscos son invertebrados que "con~ienen una 
distribuci6n cosmopolita, debido a su notable radiaci6n 
adaptativa, se pueden localizar en diversos habitate, tales 
como en profundidades oce6nicas (mesopel6gico, batipelágico 
y abieopelágico), en la zona de intermareas, as1 como en 
ambientes terrestres, lacustres y dulceacu1colas. Uno de los 
habitats en donde los moluscos se han desarrollado 
notablemente es en el bentos eublitoral (Thoreon, 1957). 

Otro aspecto importante en los moluscos de estas 
comunidades, es la qama tan diversa en formas de vida 
adaptadas para cada uno de los factores o presiones del 
ambiente. Una de estas hace referencia al substrato, en el 
cual se pueden encontrar tres tipos de habitantes: los 
epifaunales, semiinfaunales e infaunalee. Andrewe (1977) 
caracteriza a varias especies, considerando este tipo de 
forma de vida a: cancellaria reticulata, Epitonium 
albibidum, Neritina reclivata como organismos epifaunalee; 
Atrina serrata, Nassarius vibex, Cerithoidea pliculpsa en 
aemiinfaunales; e infaunales tales como Natica canrena, 
Terebra discolata, Codakia orbicularis, por ejemplo. 

Los moluscos también pueden ser caracterizados por los 
rangos de salinidad. En el bentos sublitoral generalmente se 
pueden hallar moluscos de tipo eurihálino como estenohálino. 
As1, Andrews (1977) califica algunas especies en eurih61inae 
como el caso de Strombus alatus, c. ·orbicularis y en 
estenoh4linas a Crepidula convexa, Arca zebra entre otras. 

Existen moluscos que presentan caracter1stas vágiles 
(organismos de gran movilidad), como lo son los cefal6podos 
y varios gaster6podos. Entre algunos miembros de las 
familias Olividae y Naticidae se pueden encontrar especies 
cavadoras. Ciertos espec1menes de 1os tered1nideos tienen 
h4bitoe taladrores (Vegas, 1980). 

Las zonas litoral y sublitoral se caracterizan por las 
diferentes biocenosis que ah! se pueden establecer, las 
cuales son producto de la interacci6n de varios organismos, 
capacee de soportar los factores abi6ticos prevalecientes en 
dichas zonas. En general tal aspecto ecol6qico ha sido 
seftalado por diversos autores, basicamente en relaci6n a la 
zonaci6n litoral y sublitoral, como lo enfatizan Doty 
(1946), Shotwell (1950), Lewis (1955), Grant (1977) y 
Salcedo (1984) en sus respectivas investigaciones. En estas 
biccenosis se presentan determinadas especies, 1as cuales 
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son indicadoras para el reconocimiento de éstas zonas 
marinas. 

As{, Parker (1975) seftala que entre los primeros 
organismos de reconocimeinto en una zonaci6n están los 
moluscos. Estos invertebrados tienen diferentes grados de 
importancia ecológica, dependiendo de su abundancia y 
actividad funcional en tales habitats. 

La presencia de una sola especie es suficiente para que 
se determine una zonaci6n litoral, tal es el caso de la lapa 
Acmaea sp (Shotwell, 1950). Un grupo de gasterópodos también 
pueden caracterizar una zonaci6n, tal como lo describe 
Underwood (1975). Hay biocenosis en donde se hallan 
presentes diversos organismos, entre los cuales sobresalen 
ciertas especies de gasterópodos, bivalvos y poliplacóforos 
que habitan conjuntamente, siendo fundamentales para la 
caracterización de una zonaci6n sublitoral, tal como lo 
describen en sus respectivas investigaciones Lewis (1955), 
Southward (1975) y Stirling (1982). 

3 - conc•pto y A•p•cto• G•n•r•1•• 4• 1•• comunidades. 

Las poblaciones de especies no actuan aisladas en el 
ambiente, al contrario, establecen ~elaciones entre sl, 
tales como.la competencia, depredación, etc. Este conjunto 
de poblaciones en interacción, se asocian y caracterizan 
algdn habitat en particular, por lo tanto, a aeta asociación 
de organismos que est~n mutuamente interrelacionados y 
viviendo en un mismo tiempo y habitat determinados se les 
define como una comunidad (Smith, 1974; Krebs, 1978). 

As1,el término comunidad es generalmente aplicado a una 
asociaci6n de plantas y animales encontrados juntos en algün 
grado de permanencia. En este sentido todas las comunidades 
son facilmente reconocibles, con base a las combinaciones 
caracterlsticas presentadas por los organismos. Por otra 
parte es Qtil establecer las relaciones de las comunidades, 
para comprender los factores que determinan la aparici6n y 
funcionamiento de una especie en particular o de algt\n taxa 
espec1fico, sin olvidar siempre estos grados de interacci6n 
entre ortjanismos dentro de una comunidad, donde la presencia 
y funcionamiento de esa especie en particular es deterDlinada 
por la estancia de las otras poblaciones presentes (Grieg
smith, 1986). 

Definir a una comunidad implica toda una serie de 
procesos tanto no biol6gicos como biol6gicos, por los cuales 
se delimita y describe a una con respecto de otra, as1 tales 
procesos son: las interacciones que hay entre los 
organismos, los patrones de heterogeneidad espacial 
producida por organismos, ubicaci6n de los ciclos de 
nutrientes, cambios y evaluaciones en los grados de 
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organizaci6n, definici6n del biotipo y los.efectos abi6ticos 
y bi6ticos sobre el mismo biotipo (Goodall, 1986). 

En tales circustancias una comunidad debe contemplar 
ciertas propiedades, las cuales Krebs (1978) resume 
solamente en tres: 

a) exista una propiedad m1nima, esto e~, la presencia 
en el mismo tiempo de distintas especies ·en un área 
delimitada. 

b) apoyandose en el estudio de otros autores, las 
asociaciones son eventualmente del mismo o semejante grupo 
taxon6mico. 

c) las comunidades alcanzan una estabilidad diná.mica, 
esto es, encontrar un balance o estado uniforme por el cual 
sea capaz la comunidad de llegar a una autoregulaci6n. 

En el planteamiento de la segunda propiedad, la 
comunidad puede ser definida por algQn tamano, escala o 
nivel dentro de una jerarquizaci6n de habitats (Begon et al, 
1986). La consecuencia inmediata es su reconocimiento con 
base a varios qrados de interpretación, desde un estado 
global, como puede ser un bosque templado de Norte Arlerica; 
hasta escalas finas o locales, como seria el caso de un 
bosque de pino-encino, o un card11m.en de peces de alguna 
bah1a. Los niveles apropiados dependeran del orden y 
magnitud que se pretenda estudiar en estos niveles 
ecol6giccs. 

otros autores han definido a la comunida4 como una 
"unidad funcional", en particular Erwin (1983) se refiero 
aquellas en las cuales hay toda una serie de poblaciones 
capaces de establecerse en diferentes habitats, debiendose 
esto a la ocupaci6n de los distintos nichos ecol6gicos 
disponibles dentro de ese ambiente. 

La comunidad debe representar una serie de atributos 
para caracterizarla, y es através de su estructura como se 
logra tal objetivo. As1 las comunidades tienen tanto una 
estructura f1sica como una biol6gica, esto permite que se 
tengan patrones y procesos de organización por los cuales se 
pueda definir una comunidad (Smith, 1974; Barnes & Hughes, 
1988). 

Por ejemplo, entre los habitats acuá.ticos y marinos se 
tiene para las comunidades litorales rocosas, una estructura 
f1sica determinada por la acci6n del oleaje y las tormentas 
de marea (Barnes & Hughes, 1988). Referente a la estructura 
bi616gica destacan los siguientes atributos: la abundancia, 
la composici6n de especies, las formas de crecimiento, entre 
otros, siendo algunas de las propiedades que definen la 
estructura de una comunidad (Krebs, 1978). 
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Para comprender a una comunidad bent6nica, debe 
entenderse la estructura de esta, por medio de las 
características bi6ticas que son evaluadas y analizadas, 
tales como la abundancia, la red tr6fica, etc., y de los 
elementos abi6ticos de mayor importancia que interactuan en 
este tipo de asociaciones biológicas, tales como el 
substrato, la salinidad y la temperatura (Mills, 1969). 

4 - Diver•idad: Bl Principio de la Riquesa Bicl6gica. 

La diversidad es una de las propiedades 
la estructura de una comunidad (Sanders, 
1978), este atributo permite estudiar la 
abundancia relativa de las especies que 
comunidad. 

más notables en 
1968; Pianka, 

variabilidad y 
componen dicha 

La primera condición para definir la diversidad, es 
tener presente el nQmero de especies que componen a las 
comunidades, porque algunas de ellas contienen pocas 
especies y otras poseen un nfunero mayor (Pianka, 1978) , 
quien a su vez determina la diversidad como una "densidad de 
especies". 

Por lo regular, en las comunidades se pueden encontrar 
tres niveles de especies por su grado de abundancia; 
aquellas qq,e contienen altas abundancias y son denominadas 
como ''especies comunes", a las poblaciones con abundancias 
intermedias y las de menor nQmero de individuos que son 
determinadas como "especies raras" (Krebs, 1978; Pianka, 
1978). 

Este fundamento es planteado con base a los estudios y 
observaciones hechas sobre la distribuci6n de frecuencias de 
la riqueza especifica y de la abundancia, reflejados en 
modelos matemáticos tales como el de la "serie logar1tmica" 
y/o el de "serie lag-normal" (Krebs, 1978; Vandermeer, 
1981). Dichos modelos junto con otros tratan de definir que 
cada especie integrante de una comunidad .tiene una 
determinada abundancia, por la cual se establece la 
"importancia relativa" de cada una de ellas (Pianka, 1978). 
As1, generalmente en las comunidades se tienen pocas 
especies 'con altas abundancias (especies comunes) y muchas 
con poca abundancia (especies raras). 

La importancia relativa es la segunda condición para 
conceptualizar a la diversidad, tal como se seflaló 
anteriormente, las especies que componen una comunidad 
presentan diferentes niveles de abundancia y as1 cada 
individuo tiene un peso especifico dentro de la diversidad 
(Pielou, 1977). Una comunidad no sólo esta compuesta de 
especies, debe tenerse en cuenta que cada una de ellas posee 
algQn determinado nQmero de individuos y dependiendo de esto 
es posible plantear que tan diversa es una comunidad. 
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Así el objetivo de la diversidad es calificar y 
describir cualitativa y cuantitativamente· .a una comunidad 
(Margalef, 1977). Por lo-tanto es el estudio de la riqueza 
especifica y de la relativa composición nllmerica, propia de 
cada una de las especies que componen este tipo de 
asociaciones biológicas. 

Varios autores describen a la divers"idad como una 
función del nfunero de especies presentes (riqueza 
especifica) y de la abundancia relativa en la cual los 
individuos están distribuidos entre estas mismas especies 
(equitatividad) (Hulbert, 1971; Vandermeer, 1981¡ 
Washington, 1984), cada autor define la diversidad como un 
reflejo de la relación existente entre la riqueza especifica 
y la equitatividad, desde su particular punto de vista sin 
alejarse del concepto central. 

En el estudio de las comunidades, la diversidad es un 
concepto que permite describir la variedad de formas de vida 
que presentan los organismos. Por ejemplo, Pielou (1977) 
justifica a este atributo ecol6gico como la riqueza y 
variedad biol6qica dentro de las comunidades, dando a 
entender que cada una de estas asociaciones bio16gicas tiene 
su propia variedad y riqueza de especies, as1 como de su 
abundancia relativa. En otro caso, Kargalef (1977) seftala 
que la diversidad posee un significado biológico, además de 
denominarla como la "diversidad ecológica o "diversidad de 
especies", al considerar este atributo como uno de los 
parámetros fundamentales en la estructura de las 
comunidades. 

Las comunidades que presentan baja diversidad se 
caracterizan por tener pocas poblaciones con altas 
abundancias y un mayor no.mero de especies cuya abundancia 
decae rápidamente. En caso de observar alta diversidad, esta 
se debe a que las abundancias de las especies componentes 
son equitativamente semejantes, representadas n<im.ericamente 
hablando en un porcentaje alto de la riqueza especifica, 
mientras en las demAs su abundancia decrece paulatinamente 
(Krebs, 1978; Margalef, 1977). También se puede seftalar lo 
siguiente, si hay un ndmero dado de individuos, la 
diversidad será alta si todos ellos corresponden a especies 
diferentes y es baja si pertenecen a una sola especie o a 
unas cuantas de ellas, en realidad ra diversidad se coloca 
entre estos dos extremos de la abundancia relativa de 
especies (Kikkawa, 1986). 

La diversidad es mayor cuando la equitatividad aumenta, 
y conforme el ndmero de especies también se eleva, este 
incremento se va atenuando, hasta llegar a un limite en el 
que no hay un aumento significativo de más especies, 
entonces la comunidad ha alcanzado un grado de "maxima 
diversidad" (Pielou, 1977; Vandermeer, 1981). Se observa 
as1, la integración de dos aspectos funcionales en la 
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diversidad, por un lado la equitatividad y por el otro la 
diversidad m6xima. Dependiendo de la variaci6n en cada uno 
de los tres componentes antes mencionados, as! es como se 
puede caracterizar una comunidad determinada. 

Tanto la equitatividad como la diversidad máxima son 
componentes de la diversidad, sin los cuales al estimar este 
atributo de la comunidad se carecer1a del significado 
biol6gico. Por un lado la equitatividad representa una 
proporci6n semejante de los individuos, entre las distintas 
especies que qomponen una comunidad (Margalef, 1977); o bien 
se pretende alcanzar una proporción equitativa de abundancia 
entre las poblaciones (Krebs, 1978). cuando se logra la 
máxima equitatividad, entonces las especies presentes tienen 
iguales proporciones en abundancia y se dice que se ha 
alcanzado la diversidad m6xima (Pielou, 1977). 

La diversidad puede ser estimada con base a indices 
matemáticos, en los cuales se intenta combinar datos del 
n1lmero de especies junto la abundancia de cada una de ellas, 
presentes en una comunidad para expresarlo en un valor ~nico 
(Pielou, 1977). Asl ante estas premisas se desarrolla toda 
una· serie de sistemas y operaciones de carácter matemático, 
para el establecimiento de ese valor, que interprete la 
relaci6n entre el nomero de especies y el de individuos para 
obtener un .significado biol6gico. Ello ha provocado que se 
hayan propuesto varios indices de diversidad entre los que 
destacan: el (PIE= Probabilidad de Encuentro Especifico) 
(Hulbert, 1971), el de Margalef (1977), de Brillouin's 
(Pielou, 1977), y uno de los indices con mayor utilizaci6n 
es el propuesto por Shannon-Wiener (Pielou, 1966, 1977; 
Krebs, 1978; Vandermeer, 1981; Washington, 1984; Begon et 
al, 1986). 

Washington (1984) analiza y discute las 
caracterlsticas, junto con su importancia aplicativa sobre 
los ecosistemas acuáticos, de los diferentes indices de 
diversidad propuestos, tales como el de Mclntosh, el de 
Whittaker, y algunos otros. En cada uno de estos distintos 
indices hay una interpretaci6n particular sobre la 
estimaci6n de la diversidad, sin embargo todos ellos 
requieren de la estimaci6n de dos estadisticos fundamentales 
para obtener tal valor del indice, estos son la riqueza 
especifica y la abundancia relativa. 

Algunos de los indices propuestos son producto de la 
modelaci6n matemática, en concreto derivan de la Teor1a de 
la Información, esta se refiere a las medidas para comparar 
las asociaciones biológicas como una teor1a de matemáticas 
de la comunicaci6n (Washington, 1984). En un contexto 
conciso, el principal objetivo de dicha teoria es intentar 
medir la cantidad de "orden o desorden" contenido en un 
sistema (Krebs, 1978). Y uno de los indices de diversidad 
que se agrupan con este fundamento, es el de Shannon-wiener. 
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El concepto de la diversidad en la biolog1a marina ha 
tenido una sustancial aplicaci6n, esto permite delinear la 
estructura de la comunidad en diversos habitats marinos. La 
mayoría de estos estudios se han enfocado al· bentos, porque 
las condiciones inherentes a él permiten la realización de 
investigaciones de una manera mAs continua, ademAs de contar 
con la accesibilidad de las poblaciones bentónicas costeras 
(Erwin, 1983). Aunque en el estudio del plancton y del 
nencton también se han llevado a cabo importantes 
investigaciones que involucran este concepto ecol6gico. 

Entre los trabajos cli!.sicos sobre la diversidad del 
bentos, y especialmente en el substrato blando (arenoso, 
fangoso, lodoso y otros de caracter1sticas similares), se 
encuentran por ejemplo, los de Sanders (1968), Jonhson 
(1970), Holland & Polgar (1976), Persson (1983), Long & 
Lewis (1987). 

5 - Dominancia• Importancia 
comunidad. 

en el Control de la 

otra caracter1stica para comprender la estructura de 
las comunidades es la dominancia, esta se refiere a que no 
todas las especies que se encuentran en un habitat dado son 
igualmente importantes, solamente algunas de ellas son las 
que determinan este aspecto ecol6gico. Krebs (1978) analiza 
a la dominancia como un parámetro que se basa en la 
abundancia relativa de cada especie involucrada, as! las 
pocas especies que poseen altas abundancias las denomina 
"dominantes", por lo tanto representan en conjunto la 
dominancia de dicha comunidad. Además estos organismos 
pueden ser relativamente escasos, pero su actividad es 
decisiva porque controlan la naturaleza de la comunidad 
(Smith, 1974). 

La dominancia es un concepto ecol6gico que ha sido 
motivo de discusión, porque se puede presentar como una 
funci6n matemi!.tica e.través de la cual se relaciona con la 
diversidad, de hecho ciertos autores consideran la 
dominancia como una diversidad (Pielou, 1977; Margalef, 
1977; Washington, 1984). Sin embargo otros investigadores, 
definen claramente la dominancia como un atributo de una 
comunidad, totalmente separada de la diversidad, aunque no 
se puede negar la relaci6n de estos· conceptos ecol6gicos, 
primordialmente cuando se estima la dominancia, donde se 
involucra la riqueza especifica y por lo tanto atafte también 
a la diversidad. De hecho, por medio de un tratamiento 
matem4tico se establece como un 1ndice para medir la 
diversidad y no la dominancia (Pielou, 1977), puesto que es 
considerada como una medida de la concentraci6n de especies 
dentro de una comunidad. 

La separaci6n entre diversidad y dominancia queda 
establecida cuando el segundo atributo es transformado en un 
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1ndice y este es independiente de la teor1a de información 
que explica la distribución de frecuencia de la abundancia, 
sin embargo es dependiente tanto del tamaf'lo del muestreo 
como de 1as pocas especies con mayor abundancia, además da 
poco peso especifico a las especies raras (Washington, 
1984). Por lo tanto la dominancia debe tratarse como un 
atributo independiente en la estructura de las comunidades 
(Odum, 1971; Krebs, 1978), logrando establecer relaciones 
pertinentes con la diversidad. 

DeterminQ.r si los organismos son dominantes 
supuestamente es sencillo, puesto que generalmente se 
utiliza la abundancia como soporte para designar tal 
caracterf.stica, pero en una comunidad establecida no basta 
la abundancia para jerarquizar a una especie como dominante, 
debido a que existen organismos altamente abundantes y sin 
embargo no lo son (Smith, 1974). 

Dentro de un habitat existen diferentes poblaciones que 
de alguna manera influyen sobre el ambiente, as1 como 
también afecta a los organisnos de una manera determinante, 
provocando con ello la existencia de diversas relaciones 
positivas y negativas dentro de la comunidad y dependiendo 
de esas relaciones (energéticas, etc. ) , habrá especies que 
son dominantes, no por su abundancia sino por el peso de 
otras propiedades ecológicas, tales como la cobertura, el 
tamafto, etc. (Krebs, 1978). En otros casos la dominancia se 
expresa por la decisiva participación .de alguna especie en 
ciertos procesos funcionales de la comunidad, como por 
ejemplo, en el ciclo biogeoqu1mico o en las cadenas tróficas 
donde su participación altera la dinámica de una o varias 
poblaciones (Pianka, 1978). 

También en la dominancia se han propuesto 1ndices, los 
cuales dan un valor \'..\nico y expresan una medida de la 
concentraci6n. Incluso, para describir la estructura interna 
de una comunidad, puede hacerse con base en un indice de 
dominancia, el cual expresa la abundancia de las especies 
m4s comunes, como una fracción del ndmero total de 
individuos, a diferencia de los 1ndices de diversidad, donde 
estos deqrecen con el incremento en el na.mero de especies 
hacia un cierto nivel, es decir no se valora la 
concentraci6n de ciertas especies, sino que se toman en 
cuanta a todas ellas (Kikkawa, 1986). Otro de los 1ndices de 
mayor relieve, es el IDC (Indice de la Dominancia de la 
Comunidad) propuesto por McNaughton (1968). 

6 - Afinidad• La Relación antr• las Coaunidad••· 

En los diversos habitats donde se establecen las 
comunidades, estas se diferencian unas de otras por el 
número de especies que contengan, asi como por la respectiva 
cantidad de individuos en cada especie, además de considerar 
las distintas condiciones ambientales que ah1 prevalecen en 
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cada una. caracterizar a cada comuni~ad y establecer 
comparaciones con otras, permite ver el grado de semejanza o 
diferencia entre ambas entidades ecol6gicas, este analisis 
es el concepto de afinidad, por lo ·tanto es una 
caracteristica que no s6lo define a una comunidad aislada, 
sino necesariamente involucra al menos dos de ellas. 

cuando las investigaciones están orientaa~s hacia estos 
t6picos, se da mucho énfasis a la cantidad de especies -
presencia o ausencia- como la dnica forma para determinar la 
afinidad, mediante la aplicaci6n de algunos calculos 
matematicos conocidos como indices de similitud o 
coeficientes de disimilitud. Estos parametros tienen la 
peculiaridad del enfoque cualitativo, por tratar Qnicamente 
el no.mero de especies entre las comunidades comparadas. 

Entre los coeficientes de similitud mas utilizados para 
obtener la afinidad cualitativa se encuentran: el propuesto 
por Jaccard en 1912 (Southwood, 1978); otro de igual 
importancia es el de Czekanowski's (Margalef, 1977); uno de 
los indices que ha tenido mas relevancia es el definido por 
sorensen en 1948 (Southwood, 1978). De los indices 
empleados, el mas peculiar es el de Weinberg (1978), ya que 
también permite obtener el area minima. 

Una comunidad se compone de varias poblaciones, donde 
hay una serie de relaciones entre estas y por lo tanto 
también la abundancia que posee cada especie forma parte de 
la estructura del habitat. cuando se comparan varias 
comunidades resulta evidente que astas no tienen la misma 
estructura ecol6gica, adn a pesar de que tengan las mismas 
especies, entonces las diferencias que se observan se deben 
a las abundancias relativas de los organismos que componen 
ambas comunidades. Asl cuando se estudian algunas 
comunidades y unas sobresalen de las otras por su 
abundancia, es cuando se hace patente la diferencia entre 
ellas. 

Esto conduce a otra perspectiva de la afinidad, en 1a 
que se muestra un carácter cualitativo y cuantitativo, ya 
que estos indices de similitud aparte de calcular el nQmero 
de especies, también cuantifican los individuos que 
conforman a cada población de las comunidades comparadas. De 
esta forma la determinaci6n de la afinidad por medio de 
estos coeficientes conlleva a una mejor interpretaci6n de la 
similitud, al permitir un analieie más detallado sobre el 
grado de semejanza o diferencia en la estructura de las 
comunidades. 

De los distintos indices de similitud empleados para la 
determinaci6n de la afinidad cuantitativa, se tienen por 
ejemplo; el indice de Morosita (Margalef, 1977); el de Beals 
propuesto en 1960 (Washington, 1984); el denominado 
Harm6nico de Asakura & suzuki (1987). 
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XX - All'rBCBDB!ITBB. 

El área que comprende Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero ha 
sido motivo de varias investigaciones que abarcan diferentes 
tópicos. Entre los geológicos se encuentran 1os de Carrascál 
(l.974) quien realizó investigaciones sobre el origen del 
fondo marino en esta zona costera. Márquez & Morales (1984) 
llevarón a cabo un análisis de la composición granulométrica 
en los sedimentos marinos, de algunas playas circunvecinas a 
esta región •. 

En relación a los estudios de carácter biol6qico, se 
pueden citar los siguientes¡ Chávez (1972) analizó la 
composición de la flora marina de la Bah1a de Zihuatanejo y 
áreas adyacentes. Tovar & sa'.nchez (l.974) describieron las 
variaciones estacionales de algunos grupos fitoplant6nicos. 

Se lian realizado investigaciones acerca de la taxonom1a 
de poliquetos del litoral rocoso (Hernández, 19B5j. Weinborn 
(l.977) trabajó sobre diversos aspectos biológicos, 
ecológicos y de semicultivo de los palinüridos (langostas). 
Briones et al, (1981) definen ciertos aspectos biológicos y 
pesqueros de los palinliridos. Aramoni (1982) describe las 
fuentes alimenticias y caracter1sticas del crecimiento de 
los palinli~idos presentes en esta región. Caso (1965, 1977) 
estudió la taxonom1a y distribución de ciertas especies de 
equinodermos. La descripción de las relaciones ecológicas 
entre el bagre Netuma platypogon y diversas larvas de 
decápodos (Gracia & Lozano, l.980). 

Dentro de los estudios enfocados al conocimiento de 
los moluscos se puede citar a: Baqueiro & Stuardo (1977) 
estudiaron varias caracter1sticas biológicas, ecol6gicas y 
pesqueras de los bivalvos Hegapitaria aurantiaca, H. 
squalida y Dosinia ponderosa. También se l.l.evó a cabo una 
investigación acerca de la distribución de l.as especies de 
bivalvos antes mencionadas y su re1aci6n con la 
granulometr1a del sedimento (Baqueiro, 1979). Salcedo (1984) 
analiz6 las caracter1sticas de la zonaci6n rocosa 
intermar~al y sublitoral de varias zonas presentes en esta 
regi6n del estado de Guerrero, en donde se incluyen varias 
especies de moluscos. 

Se observa la carencia de investigaciones sobre el 
bentos sublitoral y principalmente que aborden aspectos de 
la malacofauna, no solo en su composición taxon6mica, sino 
en el análisis experimental de la abundancia y distribución 
de los mismos. Al mismo tiempo de la incipiente existencia 
de trabajos enfocados al estudio de los atributos de las 
comunidades. 

A nivel nacional se tienen pocos estudios que aborden 
enfoques tax6nomicos y ecológicos (estructura de las 
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comunidades) de la malacofauna sublitoral. y sobre todo en 
susbtrato blando (arenoso o similares). salvo algunos casos, 
como el de Silva (198St quien evalu6 la aplicaci6n del 
indice de diversidad de Shannon-Wiener, ademAs de ciertos 
modelos de distribuci6n de frecuencias, en una cqmunidad de 
macroinvertebrados (entre ellos, ciertas especies de 
moluscos) y peces de la zona sublitoral en la regi6n costera 
del Norte del estado de Veracruz. · 
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IIJ: - OBJllTIVOS. ' 

Contribuir al conocimiento de la sistemAtica de los 
macromoluscos del ambiente sublitoral arenoso, de esta 
regi6n del Estado de Guerrero. 

Describir la abundancia y distri~uci6n de la 
malacofauna sublitoral, tanto a nivel espacia1 como en el 
estacional. 

Determinar la estructura de la comunidad sublitoral de 
moluscos, con base a su dominancia, diversidad y afinidad, 
para cada una de las distintas localidades de estudio. 

Precisar la variaci6n espacial y temporal de estos 
atributos de la estructura en las comunidades malacol6gicas 
presentes en esta zona sublitoral. 
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IV - ARl!IA DB BBTUDIO. 

1 - Locali•aci6n. 

E1 área de estudio se encuentra localizada en la parte 
norte de la costa del estado de Guerrero, esta amplia reqi6n 
se clasifica como litoral rocoso con acantilados (Lankford, 
1974). Esta porci6n del estado pertenece a la provincia 
geogrAfica de la Sierra Madre del Sur (Tamayo, 1976). 

Toda la 'zona que abarca Ixtapa-Zihuatanejo se extiende 
entre los paralelos 17°37' y 17º41' de latitud norte y entre 
los meridianos 101°31' y 101°39' de longitud oeste (Fig. 1). 

2 - Daaoripoi6n 4al Araa 4• Batu4io. 

De acuerdo con carranza-Edwards et al, (1975) describen 
esta zona como una costa de colisi6n por movimientos 
diastr6ficos, con fallas (Costas de Escarpes de Falla) • 
Frente a esta amplia región existe una plataforma 
continental muy angosta, ligeramente más ancfia en las 
cercanias de la desembocadura del R1o Balsas, la cual se 
caracteriza por tener fondos rocosos en qran proporci6n. 
Weinborn (1977) seftala que el talud continental empieza a la 
altura de l.a localidad denominada como 11 Horros del Potosi". 

La costa que comprende exclusivamente el área de 
Zihuatanejo es abrupta, rodeada de farallones rocosos y 
acantilados, adem.Ss hay playas arenosas de bolsillo junto 
con nG.merosos morros aislados (Salcedo, 1984). 

La Isla Ixtapa o Isla Grande se localiza a 366m de la 
playa vecina Punta Ixtapa (Playa Quieta), separada de la 
costa por un canal de escasa profundidad de aproximadamente 
lOm, cuyo fondo es plano, arenoso y limoso (Weinborn, 1977). 
Esta isla es pequefta de forma irregular, con una altitud 
m.Sxima de 53m y densamente cubierta por malezas (Gavifto et 
al, 1979). Rodeada de farallones rocosos y de pequeftas 
playas arenosas, especialmente por el lado protegido del 
oleaje (c;on vista hacia la masa continental)¡ mientras que 
en el lado opuesto solo se tiene la existencia de ·una playa 
de arena gruesa, formada por restos de coral, ubicandose en 
la parte sw de la isla (Weinborn, 1977). 

3 - Gao1091a. 

La plataforma continental donde se asienta la bah1a da 
Zihuatanejo esta formada de arenas y gravas continentalea 
para formar terrazas aluviales del Pleistoceno y da¡ 
Reciente y en la parte continental est.S conformada por rocaa 
compuestas primordialmente de cuarcitas, m.Srmoles y filitaa 
metamórficas (Salcedo, 1984). 
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La zona adyacente a la Isla Ixtapa posee un suelo 
(fondo marino), originado por laterizaci6n de roca 
gran1tica, que data del periodo cuaternario (Carrascal, 
1974). Los sedimentos de esta región costera por lo regular 
se hallan compuestos en un 90% 6 m6s de substrato arenoso 
(Márquez & Morales, 1984). 

4 - Caraotariatioa• da 1•• Looalid•d••· 

En la Tabla l se mencionan los aspectos fisiográficos 
generales de cada una de las localidades de muestreo. 
Asimismo se observa que la profundidad oscila en un rango de 
4 a 15m, dependiendo de la localidad, siendo la menor en 
Varadero con 4m de profundidad y la mayor en Playa Carey con 
15m (Aramoni, 1982). 

De acuerdo a los tipos de fondo de las distintas 
localidades estudiadas por Briones & Lozano (1977) reportan 
que para esta zona, como la mayor proporci6n del fondo 
marino se compone de roca, en la misma tabla 1 se hace 
referencia al tipo de fondo para cada una de las 
localidades. 

5 - Cliaa. 

El clima del área de acuerdo a la clasificaci6n de 
Ktlppen, modificada por Garc1a (1973), es del subtipo 
AW''o(w)ic¡: cálido subhdmedo con lluvias en verano, e 
invernales menores del St con respecto a la total anual, 
presenta can!cula entre los meses de julio y .agosto, la 
oscilac!On anual es de tipo isoterma! -menor de s•c-, el 
promedio anual de temperatura es de 26.3ºC, y la 
precipitaci6n pluvial total anual es de 1102.lmm. 

El aporte de agua dulce es intermitente, principalmente 
proviene de los r1os Petatlan al sur de esta área y el 
Ixtapa que desemboca frente al sector norte de la isla del 
mismo nombre (Salcedo, 1984). 

Los vientos durante la temporada de lluvias son 
predominantes del sureste y en la época de sequ1a 
corresponden a los del noreste (Yaftes-Arancibia, 1978). 

6 - Aapaoto• Wi•ioo-quiaioo•. 

En la bah1a de Zihuatanejo, al igual que en la Isla 
Ixtapa, la marea tiene una amplitud promedio de Slcm, puede 
alcanzar un máximo de 60cm de amplitud con la marea de 
sicigias (Peréz, 1967). El régimen de mareas es de tipo 
mixto semidiurna. 

Respecto a las caracter1sticas hidrológicas costeras se 
registran variaciones durante algunos anos. Tovar & Sanchez 
(1974) reportan para un ciclo anual niveles estacionales de 

18 



diversos parAmetros abi6ticos; como la. temperatura con 
valores máximos de 32ªC reportados para él.verano, m1nimos 
de 20ºC en la primavera y media anual de 27.3°C. La 
salinidad m6xima reportada fue de 36.0'º en atollo, la m1nima 
de 32%0, y con una media anual de 35.Sto. 

Baqueiro y Stuardo (1977) indican para esta misma 
zona, valores de temperatura m4xima de 30.0ºC a finales de 
verano (1974) y m1nima de 23.0ºC al inicio de ·la primavera 
(1975). Reportan una salinidad m6xima de 34.2\o para otofto 
(1974) y un m1nimo de 31.0'• durante el verano (1975). 

Briones & Lozano (1977) reportan para el agua ha nivel 
superficial una temperatura mlixima de 30.8ºC durante el 
verano y una m1nima de 24.4ºC en la primavera. La salinidad 
máxima que se determin6 fue de 35.5lto para primavera y la 
m1nima de 33.5\o en oto!lo. 
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V - llBTODOLOGIA. 

1 - TRABAJO DI! CAXPO. 

1.a- Temporadas de Muestreo. 

El trabajo de campo const6 de cinco salidas que 
corresponden a las siguientes temporadas de muestreo: 

a) agos~o - 1980 (verano) 
b) octubre - 1980 (otofto) 
c) enero - 1981 (invierno) 
d) mayo - 1981 (primavera) 
e) septiembre - 1981 (verano) 

Se seleccionaron cuatro localidades de muestreo: 

En Isla Ixtapa: 
a) Varadero (V) 
b) Playa carey (PC) 

En Zihuatanejo: 
c) Pango Volteado (PV) 
d) Manzanillo (M) 

Dicha "selecci6n se bas6 en el proyecto de.investigaci6n 
efectuado, para determinar las zonas reservarlas de 
alimentaci6n de algunas especies de langostas fiel género 
Panulirus sp (Aramoni, 1982). En la figura 2 se- ilustra la 
ubicaci6n de las localidades dentro del Area de estudio. 

1.b- aegiatr6 4e Parillatroa Abi6tico•. 

La temperatura del agua se registr6 con un term6metro 
de mAxima y m1nima (0-50°C), la salinidad se determin6 por 
medio de un salin6metro de inducci6n marca Bekmann en el 
Laboratorio de Qu1mica Marina del Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnolog1a, UNAM. 

1.0~ Co1ecta 4• organiaaoa. 

En cada salida de campo se efectu6 el muestreo de la 
fauna bent6nica en los sedimentos superficiales de las 
cuatro localidades anteriormente citadas, por medio de buceo 
aut6nomo; en cada localidad s~ colocar6n al azar cuatro 
cuadrantes de 50 x 50 cm (0.25 m ) cada uno, para extraer la 
capa superficial del sedimento hasta aproximadamente 4cm de 
espesor, junto con los organismos epifaunales que se 
encontraban al momento de colocar los cuadrantes, el 
sedimento se tamizo, con un tamiz cuya abertura de malla fue 
de l.Omm, los organismos retenidos se fijar6n en formalina 
al 10\, y posteriormente se guardaron en bolsas de plAstico 
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para su traslado hacia el laboratorio, do~de se realiz6 el 
anAlisis taxon6mico y cuantitativo. 

Asi cada colecta estuvo precedida de los siguientes 
datos: fecha de colecta, nombre de la loca1idad, ndmero del 
cuadrante, profundidad, colector y datos f1sicos-qu1micos. 

2- 'rRABJIJO DB LllBORATORJ:O. 

Aqui se realiz6 el lavado del material colectado con 
agua simple, para después proceder a la preservaci6n de los 
organismos en alcohol al 70\, asi los ejemplares pasan a 
formar parte de una colecci6n de referencia para esta Area 
de estudio en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, 
UNAM. 

La determinación taxonómica se llev6 a cabo con base a 
los trabajos de Morris (1966), Keen (1971), Abbot (1974) y 
Brusca (1980). A su vez se evalu6 cualitativa y 
cuantitativamente el material de los muestreos, cuyos datos 
obtenidos tienen por objetivo, determinar la composici6n 
faunistica y las variaciones en abundancia a nivel anual, 
estacional y local. En la elaboraci6n de la sl.stemAtica para 
las especies presentes, se acor.ipafta de informaci6n 
complementaria proveniente de referencias bibliogrAficas y 
de las observaciones de campo. Esta información a~orta datos 
sobre los siguientes aspectos ecol6gicos: distribuci6n 
geogrAfica y local, habitat, tipo de nutrici6n, tipo de 
distribuci6n en el (espacio y en el tiempo)* , carácter de 
dominancia y grado de abundancia. 

• corresponde a la técnica empleada en el anAlisis para 
determinar la distribuci6n de los organismos en sus dos 
variantes: 

a) En el espacio, se refiere a la distribuci6n en un 
tiempo dado y en varios sitios (muestreos por localidad). 

b) En el tiempo, incumbe a la distribuci6n en un 
espacio dado y a varios tiempos (muestreos por temporada). 

3- 'l'RAllJIJO DB GABJ:llBTB. 

3.a- Datoa Bool6gicoa-Poblaoional••· 

Los primeros datos que se obtuvieron son los parámetros 
ecol6gicos: Abundancia y Distribuci6n. Tanto estos datos 
como los correspondientes a la dominancia, diversidad y 
afinidad, son todos sumados, es decir, se adicionan los 
valores de los cuatro cuadrantes que componen a cada 
localidad y este dato es tomado en cuenta solamente para 
todos los anAlisis ecol6gicos; por ejemplo para ver cuantas 
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especies e individuos hay en Varadero en agosto de 1980, se 
suman todos los datos de los cuatro cuadrantes que 
correspondan a esta localidad y durante este muestro. 

A) Abundancia. 

Se obtuvó la cuantificación directa de las especies y 
de los individuos que la componen. También se determinó la 
abundancia relativa (Krebs, 1978): 

ni 
Ar=---- (100), en donde 

Nt 

Ar Abundancia relativa 
ni = Número de individuos de la especie "i" 
Nt - Nümero total de individuos de todas las.especies 

B) Distribución. 

La frecuencia puede estimar la distribución a nivel 
espacial y temporal de los organismos, ya que la 
determinación de este parámetro se basa en la frecuencia 
relativa (Krebs, 1978): 

Ji 
fi - (100), en donde 

K 

fi = Frecuencia de aparición de la especie 11 1 11 .. 

Ji - Nümero de veces (nümero de localidades) de apa
rici6n de la especie "i" en una zona de muestreo. 

K - Nümero total de localidades muestreadas através 
del tiempo. 

C) Distribución en el Espacio y en el Tiempo. 

También se determinó la distribución de los moluscos en 
el espacio (distribución espacial) y en el tiempo 
(distribu'ción temporal), bajo el criterio de Nül'lez (1983). 

Todas las especies que presentan una distribución muy 
amplia, son aquellas que se localizar6n en las cuatro 
localidades de la zona de estudio. El grupo de especies que 
se denominan con una distribuci6n amplia habitan al menos en 
tres localidades. Las especies que aparecen en dos 
localidades son de distribución parcial. Por ültimo la 
distribución local define aquellas especies halladas 
ünicamente en una localidad. Este criterio propuesto por 
Nül'lez (1983), para conformar estos tipos de distribución se 
puede obtener con base a un sencillo procedimiento 
porcentual: 
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Tipo de Distribuci6n 
"espacial" 

Distribuci6n muy ampiia 
amplia 
parcial 
local 

Frecuencia Relativa 
('t) 

75-100 
50-74 
25-49 

0-24 

Para cada temporada de muestreo, se detet'min6 el n11mero 
de especies y para cada una en cuantas localidades se 
observaron, de esta manera se completa el cuadro antes 
mencionado. Por ejemplo, en la estación de otofto se 
colectaron 78 especies, de las cuales, solamente cuatro de 
ellas aparecieron en las cuatro localidades que representan 
el lOO't, por lo tanto estos organismos son de distribuci6n 
"muy ampliaº. As1 que este parámetro ecol69ico se determin6 
para las cuatro épocas del afio y también uno de carácter 
anual. 

Uno de los métodos para evaluar la distribuci6n en el 
tiempo, es la frecuencia relativa que se define como la 
probabilidad de hallar a una especie en algO.n cuadro de 
muestreo o durante un punto en el tiempo (Krebs, 1978). Para 
el prop6sito del presente estudio, se considera la 
frecuencia como el porciento de "cuadrantes" 
(localidad/temporada) en los cuales aparece una determinada 
especie "iº entre el nCímero total de "cuadrantes" 
efectuados; entonces se seftala que para cada localidad 
observada por temporada, habrá que considerarla como un 
punto de muestreo el cual representa una frecuencia 
porcentual del "muestreo". AdemAS se implementa el criterio 
de NO.ftez (1983), en el sentido de establecer cuatro 
jerarquias de distribuci6n en el tiempo, con base a la 
presencia porcentual de cada una de las especies, de acuerdo 
al siguiente cuadro. 

Tipo de Distribuci6n 
"temporal" 

Distribuci6n permanente 
11 semipermanente 

eventual 
rara 

3.b- Datoa da la coaunidad. 

Frecuencia Relativa 
('t) 

75-100 
50-74 
25-49 
0-24 

Se proporcinan en este bloque los parámetros ecológicos 
que se obtienen, para conformar la estructura de las 
comunidades: Dominancia, Diversidad (Diversidad Máxima y 
Equitatividad) y Afinidad. 

A) Dominancia. 

Las especies dominantes son aquellas que poseen 
abundancias altas o una gran proporción de biomasa en una 
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comunidad dada y este parámetro ecológico esta inversamente 
relacionado con la diversidad (Krebs, 1978). Dicho carácter 
ecológico se evalua por medio del Indice de Simpson (Pielou, 
1977): 

s ni (ni - 1) 
e - :E en donde 

i•l N (N - 1) 

C • Indice de dominancia de Simpson. 
ni • Númqro de individuos de la especie "i". 
N - NOmero total de individuos en cada localidad. 
s • Número total de especies en la localidad. 

Ademas se aplicó el criterio de Bandy (1956) para 
determinar que especies presentan un carácter dominante. 
Este críterio se basa en la abundancia porcentual para cada 
especie "i", con respecto a la abundancia total de la 
comunidad en que se encuentra enclavada. El lirni te 
porcentual mediante el cual se toma una especie como 
"dominante 11 debe ser igual o mayor del (2.0%-). 

B) Diversidad. 

Uno de los indices más utilizados en las 
investigaciones de biología marina bentónica es el propuesto 
por Shannon-Wiener en 1949 (Pielou, 1977). Este se denota 
como (H' ), dicho indice dentro del contexto ecológico evalúa 
la diversidad por individuo de una población y de todas 
estas a su vez, las cuales pertenecen a una comunidad 
establecida. Generalmente se utilizan distintas bases 
logarítmicas (base natural, dos y diez), en este caso se 
empleó el logaritmo natural y la unidad expresada es el 
"bit". 

Para determinar el grado de complejidad de una 
comunidad, se emplean los indices de diversidad. En este 
caso la diversidad se estimó por medio del Indice de 
Shannon-Weener (Pielou, 1977; Coleman & Cuff (1960): 

B 

H' • - :E pi (ln pi), en donde 
i•l 

H' • Indice de diversidad Shannon-Wienner 
s - Número total de especies en la localidad 
pi • ni/N, en donde: 
* ni • número de individuos de la especie "i" 
* N • número total de individuos en la localidad 

Se obtuvó la diversidad mAxima posible de una 
comunidad, por medio de la siguiente fórmula (Pielou, 1977; 
Washington, 1964): 
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H' max = ln s, en do~de 

H'max = Diversidad m~xima 
S = NW!lero total de especies presentes en la localidad. 

También se calculó la Equitatividad, que permite 
evaluar el grado de proporcionalidad de abundancia de las 
especies entre la comunidad, con el empleo de la siguiente 
fórmula (Pielou, 1977; Washington, 1984): 

J , en donde 
H'max 

J = Equitatividad. 
H' = Indice de diversidad Shannon-Wiener. 
H1 max = Indice de máxima diversidad. 

C) Afinidad. 

La interpretación de la afinidad, se hizó através de la 
obtención de los indices de similitud. En la afinidad 
cualitativa se utilizó el coeficiente de Kulezynski, 
propuesto en 1949 (Southwood, 1978). El tratamiento 
matemático, asi como su significado ecológico se discute en 
las investigaciones de Asakura y suzuki (1987). 

La afinidad cuantitativa se obtiene por medio del 
indice de similitud de Kulczynski definido en 1927 
(Weinberg, 1978). Para ambos indices se realiza una 
representación gráfica mediante la técnica del Diagrama de 
Trellis; donde se vaciaron loa datos de estos coef iclentes y 
se puede interpretar las asociaciones tanto en localidades 
como en estaciones, para as1 evaluar la similitud espacial y 
temporal respectivamente. 

i) Afinidad cualitativa. 

Se estima el coeficiente de afinidad o de similitud, en 
donde los datos son cualitativos (llnicamente se evallla la 
presencia o ausencia de especies entre ambas comunidades 
comparadas), por medio del Indice de ~ulezynski's (Asakura y 
suzuki, 1987): 

1 e e 
ISK = (----+----),en donde 

2 Nl N2 

ISK = Indice de similitud de Kulezyski's. 
e = N~mero de especies comunes entre las dos 

localidades. 
Nl Nllmero de especies en la localidad 1. 
N2 = H 2. 
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ii) Afinidad cuantitativa. 

También se estima la afinidad cuando los datos son de 
tipo cuantitativo (adem6s de considerar la presencia o 
ausencia de especies), también se incluye la abundancia 
relativa de cada especie, por medio del coeficiente de 
similitud de Kulczynski's (Weinberg, 1978): 

CSK • 

n 
2 E inf (Rip, Riq) 

i • l 

n 
E (Rip + Riq) 

i • 1 

CSK • Coeficiente de similitud de Kulczynski's. 
n • Número de especies. 
Rip • Núm. de i.ndiv. de 1a especie "i" en 1a loe. l. 
Riq • Núm. " " " " 11 ".i" en 1a loe. 2. 
inf (Rip, Riq) • El valor de Rip o Riq , el més pequeno 

de ellos. 
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VX - REBULTADOB. 

1 - AllPBCTOB lUIXOTXCOS. 

1.1 - Hidroloqla. 

A) Salinidad. 

La sal.inidad no muestra cambios significativos entre 
las localidades. se registraron valores promedio que abarcan 
toda el área. Existen variaciones temporales, observandose 
un valor máximo de 35%a durante la primavera, que 
corresponde al muestreo de mayo de 1981; mientras que los 
m1nimos fueron de 33.6%0 comtemplados en el verano (agosto 
de 1980) y otof\o (octubre de 1980), como se il.ustra en la 
figura 3, cuyos datos se tienen en la tabl.a 2. 

B) Temperatura. 

Entre las localidades tampoco se marcaron variaciones 
apreciables en este par6metro. El valor máximo de 30ºC se 
registró en el primer verano (agosto de 1980), as1 como en 
el segundo verano (septiembre de 1981); el. m1nimo de 26ºC se 
estim6 durante l.a primavera (mayo-1981), como se puede 
apreciar en la figura 3 y tabl.a 2. 

1.2 - Sedimentos. 

Esta área se compone en su mayor parte de substrato 
arenoso. Márquez & Morales (1984) real.izar6n un estudio 
sobre la clasificaci6n de l.os sedimentos de l.a plataforma 
continental del estado de Guerrero, en particular el área de 
Ixtapa-Zihuatanejo tiene la siguiente descripci6n del. tipo 
de sedimento que prevalece en cada una de las localidades .. 
En Varadero la composición es pri•ordialmente arenoso
lodoso, donde e1 porcentaje de arena on los sedimontos es 
del 50-90%. Correspondiente a Playa Carey, Pango Vol.teado y 
Manzanill.o es de tipo arenoso, porque los sedimentos se 
componen en un 90% o más de arena. 
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2- BJ:BTIDIATJ:CA. 

se determinaron un 
distribuidos en: 4 clases, 
superfamilias, 47 familias, 
moluscos (Tabla 3). 

total de 1184 
5 subclases, 12 

91 géneros y 159 

ejemplares 
Ordenes, 30 
especies de 

En 1as categor1as taxonómicas de espeC:ies, géneros, 
familias y superfamilias, la proporción de gasterópodos es 
a1ta en comparación a los demás grupos de moluscos 
(pelecipodos, poliplacóforos y cefalópodos) sobrepasando el 
65% en todos los casos. En los niveles de orden, subclase y 
c1ase su dimensi6n es menor al 45\: en cada uno de ellos 
(Fig. 4). Solo en dos niveles no se encuentran representados 
todos los grupos de moluscos; uno de ellos corresponde al de 
superfamilia en la que ünicamente se encuentran gasterópodos 
y bivalvos; y el otro ataf'le al de subclase donde no están 
presentes los poliplacóforos. 

El arreglo sistemático de los bivalvos se realizó con 
base a la clasificación propuesta por Moore et al en 1964, 
adaptada por Keen (1971), Abbott (1974), Keen & Coan (1974). 
Para los gasterópodos también se utilizó esta misma 
propuesta taxonómica. 

Con respecto a los poliplac6foros se empleó el criterio 
sistemático de Smith, In Moore en 1964, adoptado por Keen 
(1971), asi como Keen & coan (1974). Para los cefalópodos la 
proporcinada por Young en 1972, aceptada por Keen & Coan 
(1974) y Roper & sweeney (1984). 

Con el apoyo de referencias bibliográficas y de las 
obsurvaciones de campo se citan para cada una de las 
especies reportadas del presente estudio los siguiente~ 
datos: descripción morfológica de la concha, distribución 
local y geográfica, tipo de habitat, nutrición y 
observaciones ecol6gicas en las que se incluyen ciertas 
particularidades tales como: tipo de abundancia (comdn, 
moderadamente comün y poco frecuente) de acuerdo con el 
criterio de Pérez (1980): el tipo de distribución en el 
espacio (espacial) y en el tiempo (temporal) segün tll!.l\ez 
(1983) y la dominancia por el cr1teri~ de Bandy (1958). 

Las especies que presentan sinonimia, no se colocan 
todas, solamente la más reciente, o la que se encuentra con 
mayor vigencia. 
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CLASE GASTROPODA cuvier,' 1979. 
SUBCLASE PROSOBlU\NCHIA Kilne & Edw~rds, 1848. 

ORDEN ARCHAEOGASTROPODA Thiele, 1925. 
SUPERFAMILIA PATELLACEA Rafinisque, 1815. 

FAMILIA ACKAEIDAE Rafinisque, 1815. 
GENERO Colisella Dall, 187i. 

1 - Colisella mitella (Menke, 1847). 

Binonlaia1 Patella navícula Reeve, 1854. 
De•cripci6nr En forma de cono y delgada. Presenta 

rebordes finos e interespacios negros; las costillas se 
hacen evidentes solo ligeramente en el margen crenulado, 
este con manchas a cuadros. Longitud de 13mm, diámetro 10mm 
y altura 6mm. El interior es blanco-azulado y el centro con 
una mancha obscura satinada. 

Diatribuoi6n 100&11 Varadero. 
Diatribuoi6n qaoc;¡rAfioa: Desde MazatlAn, Sin. y Cabo 

Corrientes en México hasta las costas de Colombia. 
Babitat1 Por lo regular habitan desde la zona 

intermareal hasta los 10m de profundidad, en fondos rocosos, 
arenosos y también sobre algas y restos de conchas. 

Rutrioi6n1 Son herb1voros, raspadores de algas. 
Obaarvaoionaa aoo16qioaa1 Presenta una distribuci6n 

rara (esta distribuci6n es con respecto al tiempo) y de tipo 
local (es decir, que apareci6 s6lo en una localidad), con 
una abundancia poco frecuente. 

GENERO Patelloida Quoy & Gaimard, 1834. 

2 - Patelloida semirubida (Dall, 1914). 

Daacripoi6n1 En forma de cono, con el Apice muy alto, 
delqada. Con finas costillas radiales y concéntricas. su 
tal1a va de 7mm de lonqitud, 6mm de anchura y 4.5mm de 
altura. Generalmente son blanquecinas, con rayas radiales de 
color rojo o rosado. 

Diatribuci6n looal1 Manzanillo. 
Diatribuci6n 11•09rAfioa1 Desde la reqi6n superior del 

Golfo de California, México hasta PanamA. 
Babitata Generalmente son residentes del substrato 

rocoso y arenoso en el limite de la marea baja, es m4s 
abundante fuera de la costa, hasta los 10m de profundidad. 

lllltrioi6n1 Raspadores de alc;¡as, por lo tanto es un 
herb1voro. 

Obaervaciona• eaol6qioaa1 De distribuci6n rara y local, 
poco abundante. 

SUPERFAMILIA TROCHACEA Rafinesque, 1815. 
FAMILIA TROCHIDAE Rafinesque, 1815. 

SUBFAMILIA CALLIOSTOMATINAE. 
GENERO Calliostoma swainson, 1840. 
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3 - Calliostoma aequisculptum Carpenter, 1865. 

Desaripci6ni Turbinada con la espira corta, la concha 
es gruesa, con 5-6 vueltas espirales y convexas. Con una 
ranura umbilical en la base de la columela. Los numerosos 
cordones espirales están agudamente burbujeados. La abertura 
es redondeada y ocupa un tercio de la altura de la concha. 
sutura impresa a nivel superficial de las vueltas. Opérculo 
calloso, multiespiral y circular. Su tamal'lo es de 18mm de 
altura y 25mm de diámetro. Generalmente de color rosado
obscuro con manchas en cafe sobre los cordones espirales. 

Di•tribuci6n local: Varadero. 
Diatribuci6n qaoqrf.fica: De Mazatlán a Acapulco, 

México. 
Babitatz Se encuentra en la costa rocosa, justo abajo 

de la linea de la marea baja, también se hallan en fondo 
arenoso-lodoso. 

Nutrici6n1 Herbívoro, raspadores da substrato rocoso y 
algas. 

Obssrvacionss ecol6qicas: Distribuci6n rara y local, 
poco frecuente. 

SUBFAMILIA MONODONTINAE. 
GENERO Tegula Lesson, 1835. 

SUBGENERO Agathistoma Olsson & Harbison, 1953. 

4 - Tegula (Agathistoma) globulus (Carpenter, 1857). 

Descripci6n1 Globosa, qruesa, con un diente en la base 
de la columela. La escultura es espiral que se· compone de 
numerosos cordones, con interespacios lisos. Presentan 
ombligo; la abertura es redondeada, el opérculo es calloso y 
multiespiral. Alcanza 9mm de altura y lDmm de diámetro. Son 
por lo regular de color gris a cafe claro, presentan algunas 
manchas lustrosas; los cordones espirales de la base con 
áreas claras y obscuras. Y el área umbilical de color verde. 

Di•tribuci6n local: Playa Carey. 
Di•tribuci6n 9aoqr6f ica: Abarca la regi6n que va desde 

Topolobampo, Sinaloa y de Islas Marías hasta Acapulco, 
México. 

Habitat: Se pueden hallar en la zona rocosa intermareal 
y en fondos arenosos superficiales. 

lhatrici6ns Herb1voro, raspadores de algas. 
Ob•ervacione• ecol6qica•: Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

5 - Tegula 
Adams, 1845). 

( Agathistoma) maculostriata (e.e. 

D••cripci6n1 Globosa con un diente en la base de la 
columela, espira corta con 4-5 vueltas espirales. Opérculo 
calloso y multiespiral Altura 7mm, diámetro 9mm. El área de 
la columela es blanca. 

Di•tribuci6n local: Varadero y Manzanillo. 
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Diatribuoi6n qaoqrlficai Restrinqida . a la zona de la 
Isla Cocos, en Costa Rica. • 

Babitat• Se halla pl:'imordialmente en substrato rocoso 
de la zona intermareal, y también en los fohdos arenosos y 
arenosos-lodosos. 

J1Utrioi6n1 Es un herblvoro. 
Obaervaaionea ecol6qicas: Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. · 

6 - Tegula (Agathistoma) verdispira McLean, 1970. 

Da•oripoi6ni Globosa con la espira relativamente alta. 
Las vueltas redondeadas, con los cordones espirales iquales 
entre si, la espira tiene impresas profundamente las 
suturas, son má.s los cordones espirales, particularmente 
sobre la vuelta del cuerpo. Tienen una amplia y bien 
definida plataforma espiral descendente hacia el ombligo. 
Opérculo calloso y multiespiral. su tamaflo es de 9mm de 
altura y 12mm de diámetro. Coloración verde brillante. 

Diatribuoi6n local• Pango Volteado. 
Diatribuoi6n qaoqrlfioai Restringida a las Islas 

Marias, México. 
Babitat1 Habitan en la zona rocosa intermareal y en 

fondo arenoso, hasta los 25m de profundidad. 
Hutrioi6n1 Herbivora. 
Ob••rvaoiona• eaol6qiaaa1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

FAMILIA LIOTIIDAE. 
GENERO Arene H. & A. Adams, 1854. 

SUBGENERO Arene H. & A. Adams, 1854. 

7 - Arene (Arene) hindsiana Pilsbry & Lowe, 1932. 

Daaoripoi6n: Turbinada, espira relativamente alta, que 
ocupa casi la mitad del cuerpo. Con cordones espirales 
basales, fuertes y -con escamas plegadas. De 2-3 vueltas 
espirales. En la base del cuerpo se presentan 2-3.hileras de 
cordones espirales, junto con el ombligo. Abertura 
redondeada. Opérculo calloso y multiespiral. La concha es de 
color canela, moteada en gris obscuro, frecuentemente 
presenta una banda espiral sobre la base del cuerpo. su 
talla es de 5.3 y 7.7mm de altura y diámetro 
respectivamente. 

Di•tribuai6n loaal1 Playa Carey. 
Diatribuoi6n q•oqrlfiaa: Su rango abarca Mazatlán, 

Manzanillo y Islas Marias, México. 
Babitati Se pueden encontrar en fondos arenosos y 

rocosos, desde la linea de la marea baja a profundidades de 
lOm. 

J1Utrioi6n1 Raspador de algas, herbivoro. 
Observacion•a ecol6qica111 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 



a - Arene (Arene) stellata McLean, 1970. 

Deaoripci6n: De forma discoide, espira muy corta. La 
escu1tura consiste de dos quillas fuertemente elevadas, 
sobre las cuales est6n las escamas plegadas, la zona entre 
las quillas está ligeramente lisa. El área del hombro y de 
la base es redondeada y finamente burbujeada. Redondeada la 
abertura. El Opérculo es multiespiral y calloso. Mide 
aproximadamente 2.9mm de altura y 4.8mm de diámetro. Por lo 
requ1ar su coloraci6n es en canela-rojo. 

Diatrib~ci6n loca1: Playa Carey. 
Diatribuci6n geogr6fica1 Especie que esta restringida a 

las costas occidentales de Baja California y en la boca del 
Golfo de California. 

Babitats Se localizan desde la zona rocosa intermareal 
hasta 9m de profundidad y también en substrato arenoso. 

11Utrici6n1 Herb1vora. 
Observaciones ecol69ica111 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUBGENERO Harevalvata Olsson & Harbison, 1953. 

9 - Arene (Harevalvata) balboai (Strong & Hertlein, 
1939). 

Deaoripci6n1 c6nica, espira mucho más grande que la 
vuelta del cuerpo. La escultura consiste de .tres cordones 
espirales elevados, ocasionalmente con cordones 
intersticiales más finos. La base esta aplanada, con un 
cordón que bordea el ombligo; en algunos ejemplares con 
costillas radiales através de la base. Altura de 3.8mm y el 
diámetro de 4.0mm. Abertura redondeada internamente y 
semipunteada en el margen externo. La concha en gris o 
moteada en tono cremoso tostado. 

Diatribuci6n local• Playa Carey, Pango Volteado y 
Manzanillo. 

Diatribuci6n geogr6fica1 De la porci6n superior del 
Golfo de California, México hasta la Libertad, Ecuador. 

Babitat: En playa rocosa a nivel intermareal y en 
substrato arenoso, entre los 4-lSm de profundidad. 

Nut!'ici6n1 Raspadores de algas, por lo tanto es un 
herbi.voro. 

Obaervacion•• ecol6gicae: Distribuci6n rara y amplia, 
poco frecuente. 

SUBGENERO Otollonia Woodring, 1928. 

10 - Arene (Otollonia) rricki (Crosse, 1865). 

Binoniaia1 Liotia rammata Dall, 1918. 
D••cripci6n1 Concha globosa-c6nica, con la espira 

relativamente alta, que ocupa casi la mitad de la longitud 
total., con 3-4 vueltas espirales. Las vueltas son 
redondeadas en donde la escultura consiste de finos cordones 
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espirales, tres de ellos ligeramente mAs .prominentes sobre 
1a vuelta final. En la base del cuerpo éon finos cordones 
espiraleG que se dirigen hacia el área. umbilical. La 
abertura es completamente circular, tanto internamente como 
externamente. Su tamano es de 4.7mm de altura y 5.Smm de 
diámetro. El patr6n de coloraci6n es variable, usualmente de 
un moteado blanquezino a tonos 9risAceos, rojizos y en cafe 
o negro. 

Di•tribuci6n local: Varadero, Playa Carey y Manzanillo. 
Di11tribuci6n 911oc¡r6fica: Desde el Golfo de California 

hasta la pen1nsula de Santa Elena, Ecuador. 
Babitat: Se halla primordialmente en fondos rocosos, 

arenosos y arenosos-lodosos, desde los 3 hasta 20m de 
profundidad. 

Nutrici6n: Herb!voro, raspadores de algas. 
Obs11rvacionea ecol6c¡iaa111 Distribuci6n rara y amplia, 

poco frecuente. 

FAMILIA PHASIANELLIDAE Swainson, 1840. 
GENERO Tricolia Risso, 1826. · 

11 - Tricolia substriata (Carpenter, 1864). 

Desaripai6n: Globosa, espira relativamente grande que 
abarca casi la mitad del cuerpo, con 2-3 vueltas espirales, 
delgada. Presenta finas estr1as espirales. Abertura 
redondeada. El Opérculo es calcAreo, con estr!as radiales a 
lo largo del margen exterior. sutura impresa. Muy pequefia de 
2. 9mm de al tura y 2. 3mm de diámetro. su coloración es 
moteada en cafe y blanco, dispuestos en varios patrones. 

Di11tribuai6n local: Playa carey. 
Diatribuai6n c¡aoc¡r6fiaa1 Desde la Isla Catalina en 

California (EUA) a Cabo San Lucas, Baja california, México, 
y del norte del Golfo de California a Puerto Libertad, 
Sonora. . 

Babitat1 Generalmente se hallan sobre las algas, además 
del fondo arenoso, también se pueden localizar en los 
limites de la zona intermareal hasta 45m de profundidad. 

Hutriai6n: Herb1voro. 
Ob••rvaaione11 acol6c¡iaa111 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

ORDEN MESOGASTROPODA. 
SUPERFAMILIA RISSOACEA Gray, 1847. 

FAMILIA RISSOIDAE. 
SUBFAMILIA RISSOINAE. 

GENERO Alvinia Monterosato, 1884. 

12 - Alvinia sp. 

Dasaripai6n: Elongada-c6nica, espesa, pequefia. Vuelta 
del cuerpo que ocupa 1/3 de la longitud total. Suturas 
acanaladas. La escultura axial se compone de a-10 costillas 
gruesas y arqueadas; la espiral es tenue en · la parte 
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superior, mientras que la base del cuerpo se compone de 
cordones. Abertura redondeada anteriormente y relativamente 
larga; con una ligera muesca en la porci6n posterior. Labios 
exterior e interior lisos en sus margenes internos. De 3-4 y 
l-2mm de longitud y diémetro respectivamente. Las costillas 
en un tono rojizo-negro sobre un transfondo blanco. 

Diatribuci6n local1 Manzanillo. 
Diatribuci6n gacgrlfica1 Se localiza· s6lo en los 

alrededores de la Babia de Zihuatanejo, Guerrero, México. 
Babitat1 Por lo regular viven en fondos arenosos y 

hasta los 10m de profundidad. 
11Utrioi6n1 Herb1vora. 
Obaervacionee ecol6gicaa1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

FAMILIA RISSOINIDAE Stimpson, 1865. 
SUBFAMILIA RISSOININAE. 

GENERO Rissoina Orbigny, 1840. 
SUBGENERO Rissoina Orbigny, 1840. 

13 - Rissoina (Rissoina) expansa Carpenter, 1865. 

Daacripci6n1 Semiturbinada con la espira grande y de 5-
6 vueltas espirales, eri las que se presentan costillas 
axiales que no llegan de sutura a sutura, aproximadamente 
con 18 costillas por vuelta, con los interespacios entre las 
costillas del mismo tamafto que estas. La base del cuerpo 
presenta costillas espirales. De 3mm de longitud 'y 1.5mm de 
diémetro. En blanco. 

Diatribuci6n local1 Playa carey. 
Diatribuci6n geogrlfica: Desde Guaymas a Acapulco, 

México. 
Babitat1 Habitantes de la zona intermareal arenosa. 
11Utrici6n1 Es de tipo detrit1vora. 
Obaervacionea ecol69icaa1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

14 - Rissoina (Rissoina) gisna Bartsch, 1915. 

Deacripci6n1 Semiturbinada con la espira relativamente 
larga, de 8-9 -vueltas espirales. Con 14-16 costillas 
axiales, e interespacios del mismo tamallc, junto con las 
estr1as espirales. Opérculo c6rneo, espese y paucispiral. 
Abertura semilunar. Longitud 7mm y de coloraci6n 
blanquezina. 

Diatribuci6n local1 En Varadeo, Playa carey y Pango 
Volteado. 

Diatribuci6n geo9rlfica1 De Nicaragua a Panamé. 
Babitat1 Se han hallado en la zona int?rmareal y 

sublitoral arenoso y arenoso-lodoso. 
11Utrici6n1 Detrit1vcra. 
Obaervacionea eccl69icas: Distribuci6n rara y amplia, 

moderadamente comdn. 
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15 - Rissoina (Rissoina} stricta Menke, 1850. 

Deaoripoi6n: Semiturbinada, con la espira grande, de 8-
9 vueltas espirales y de 20-24 costillas axiales por vuelta, 
con 1os interespacios de la misma anchura a las costillas y 
con estr1as espirales. suturas impresas. Abertura en forma 
semilunar. Opérculo c6rneo y paucispiral. De 7-9mm de 
longitud. En blanco. 

Diatribuoi6n local• Una de las pocas especies que se 
encontraron en las cuatro localidades; Varadero, Playa 
Carey, Pango yolteado y Manzanillo. 

Di•tribuoi6n 9eo9r,fioa1 Cabo San Lucas, Baja 
~:~i!~~nia y Golfo de California hasta el sur d~ las Islas 

Babitat1 Se halla en zona intermareal y sublitoral 
arenoso y arenoso-lodoso. 

11Utrici6n1 Detrit1vora. 
obaervaoion•• ecol69iaaa: Esta especie posee una 

distribución semipermanente y muy amplia, moderadamente 
comdn, además es una especie dominante. 

16 - Rissoina (Rissoina} zultneri (De Fclin, 1867). 

Descripai6nt Semiturbinada, la espira es moderadamente 
grande, presenta de 5-6 vueltas espirales. S6lo con 
costillas axiales y lisas, espaciadas entre s1, entre 12 y 
13 por vuelta. Protoconcha con dos vueltas espirales. 
suturas impresas. Labio exterior espeso y liso; al igual que 
el interno. Abertura semilunar. Con una altura de 3-4mm, de 
1-2mm de ancho. Totalmente en blanco. 

Diatribuai6n loaal1 Playa carey. 
Di•tribuci6n 9ec9r¡fica1 Desde la Bah1a de San Luis 

Gonzalo, Baja California en México hasta Panamá. 
Babitat1 Intermareal arenoso. 
11Utrioi6n1 Detrit1vora. 
Obaervaoionea ecol69iaa•1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUBGENERO Fo11n1a Croase, 1868. 

17 7 Rissoina (Folinia} signae Bartsch, 1915. 

&inonillia1 Rissoa insignís De Folin, 1867. 
D••cripoi6n1 Semiturbinada, la espira es grande, gruesa 

y con las costillas axiales más delgadas que los 
interespacios, de 12 a 13 por vuelta, en su porción superior 
sobresalen de la sutura ligeras costillas o hileras 
concentricas. Suturas muy marcadas y caniculadas. Abertura 
semilunar, con una pequena ranura en el canal posterior. 
Margen externo espeso exteriormente. Opérculo corneo y 
paucispiral. De 2-Jmm de longitud y lmm de diAmetro. 
Generalmente son blancos. 

Di•tribuci6n loaal1 Varadero y Pango Volteado. 
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Distribuci6n qeogrlrica: se circunscribe al. área de 
Panama.. 

Habitat: Intermareal"arenoso. 
11Utriai6n1 Detritivora. 
Observacion•• ecol.6qiaas1 Distribuci6n rara y parcial., 

poco frecuente. 

SUPERFAMILIA TURRITELLACEA: 
FAMILIA TURRITELLIDAE. 

SUBFAMILIA TURRITELLINAE. 
GENERO Turritella Cl.arke, 1851. 

18 - TUrritella bllilksi Reeve, 1849. 

Deacripci6n: Turriculada, la espira es larga y de1gada, 
de 9-10 vueltas espirales, las cuales estén aplanadas, con 
un fuerte cord6n espiral en la periferia, además poseen 
pequenos cordon~s espirales. Las suturas están impresas. 
Abertura pequef\a subovada. Opérculo c6rneo y mul tiespiral. 
Aproximadamente 48mm de l.onqitud. En cafe el.aro con al.gunas 
manchas blancas. 

Di•tribuci6n local1 Pango Vol.teado y Manzanillo. 
Di•tribuci6n qeogrlrica1 Desde Guaymas, México hasta 

Ecuador. 
Rabitats se pueden ballar en fondo arenoso, a veces en 

el limoso e inclusive en el rocoso, entre los 20-ssm de 
profundidad. 

11Utriai6n1 Detritivora. 
Ob•ervacionee acol6giaae1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

19 - TUrritella nodulosa King & Broderip, 1832. 

Binoniaia1 T. papillosa Kiener, 1843-44. 
D••cripci6n1 Turriculada, la espira es qrande, con 8-~ 

vueltas espirales, en donde la escultura espiral posee 
cuatro costillas de las cuales l.as dos principales están 
burbujeadas. Abertura pequefta subovada. Opérculo c6rneo y 
multiespiral.. De 32mm de l.ongitud y 8mm de diámetro. su 
coloraci6n es gris6ceo-cremoso, algunas veces presenta 
ciertas rayas axiales oscuras e irregulares. 

Distribuci6n local1 Manzanill.o. 
Di•tribuci6n qaogrlfica: Generalmente se le encuentra 

en la Babia Magdalena en Baja California, México, hasta el 
sur de Ecuador. 

Babitat1 Son de ambientes sublitorales arenosos, entre 
los 10-2om de profundidad. 

11Utriai6n1 Detritivora. 
Ob•ervacion•• ecol.6qica•1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

FAMILIA MODULIDAE Fishcher, 1884. 
GENERO Modulus Potiez & Michaud, 1838. 
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20 - Hodulus catenulatus. (Philippi, 1849). 

Binonillia: H. trochi~ormis Eydoux & Sonleyet, 1852. 
Deaoripoi6n• Turbinada, la espira es corta y amplia, 

con 3-4 vueltas espirales. La escultura contiene cordones 
espirales iguales en cada vuelta, ma.s anchos los que se 
hallan en la periferia. Las suturas están pareja~. El labio 
inferior surcado termina con un diente agudo hacia la 
porci6n anterior. En la base del cuerpo presenta costillas 
espirales y un ombligo angosto. Diámetro y altura casi 
iguales (17l!llll)• Opérculo c6rneo y multiespiral. Blanco con 
manchas en cafe-rojizo. 

Diatribuoi6n local• Pango Voltado y Manzanillo. 
Diatribuoi6n g•ogrlfica• Del Golfo de California hasta 

Ecuador. 
Babitat• Generalmente habitan sobre fondos planos 

fangosos o lodosos y arenosos. 
l1Utric16n• Detrit1vora. 
Observaciones eool6gioaa: Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

21 - Hodulus disculus. (Philippi, 1846). 

Binoni.Íaia• H. dorsuosus Gould, 1853. 
Deaoripci6n: Turbinada y gruesa, la espira. es corta, 

con 2-3 vueltas. La escultura es espiral; la periferia esta 
marcada por una o dos costillas de peque~os tubérculos. En 
la base del cuerpo las costillas espirales son gruesas. La 
abertura se caracteriza por la coloraci6n violeta en la 
pared de la columela. El Opérculo es c6rneo y multiespiral. 
Su talla as de 15mm de diámetro y 13mm de altura. De 
coloraci6n blanca, manchada en cafe-tostado en las suturas y 
en la periferia. 

Diatribuc16n local: Especie que se encuentra en todas 
las localidades: Varadero, Playa carey, Pango Voltado y 
Manzanillo. 

Diatribuoi6n ge09rlfica1 Desde el Golfo de California, 
México, hasta las costas de Panamá. 

Babitat• Generalmente viven en fondos planos lodosoa
fangosos y arenosos. 

11Utrioi6n1 Especie detrit1vora. 
Oba•rvaoion•• eool6gicaa1 Ea de distribucior6n eventual 

y muy amplia, poco frecuente. 

SUPERFAMILIA CERITHIACEA. 
FAMILIA CERITHIDAE Fleming, 1822. 

SUBFAMILIA CERITHIINAE Fleming, 1822. 
GENERO Cerithium Bruquiere, 1789. 

SUBGENERO Thericium Monterosato, 1890. 

22 - Cerithium (Thericium) maculosum Kiener, 1841. 

Binonillia• c. alboliratum, Carpenter, 1857. 
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Deaorpioi6n1 De forma c6nica y elongada, la espira es 
grande con 7-9 vueltas espirales convexas: Las suturas están 
impresas. La escultura eS' espiral e irregular, en varias de 
las costillas presentan nodos agudos en la periferia. El 
canal sifonal es largo, amplio y arqueado. La abertura es 
oval-oblicua. Labio exterior delgado y en su margen terminal 
crenulado. El área parietal esta lustrosa. Opérculo es 
c6rneo y paucispiral. Alcanza hasta 50mm de longitud y 23mm 
de diámetro. De gris-azulado, a blanco-amarillento, con 
numerosas lineas espirales en neqro. 

Diatribuoi6D local• Se hall6 en todas las localidades; 
Varadero, Playa Carey, Pango Volteado y Manzanillo. 

Di•tribuoi6D geogr6fioe: De la Bah1a Magdalena en Baja 
california y en el Golfo de California, incluyendo el área 
de las Islas Marias • 

. Babitats Generalmente viven en las pozas arenosas que 
se hallan entre las rocas, en las zonas intermareales medias 
y bajas, también en fondos arenosos y arenosos-lodosos. 

lilUrtrioi6n. Organismo detr1tivoro. 
Obeervaoion•• eool6gioaa: Son de distribuci6n 

permanente y muy amplia, comün y es una especie dominante. 

23 - Cerithium (Thericium) menkei Carpenter, 1857. 

Sinonlaia. c. interruptum Menke, 1851. 
D••cripci6n1 Es c6nica elongada, la espira es 

relativamente larga y ancha, con 6-8 vueltas espirales. 
Presenta finas costillas espirales, 2-3 más grandes por cada 
vuelta y con pequeflisimos nodulos. Canal sifonal. corto y 
ancho, con un pequen.o canal anal. Abertura ova1-oblicua. 
Labio exterior espeso. El Opérculo es córneo y paucispiral.. 
Tiene una longitud de 16mm y un diámetro de 9mm. Presenta 
coloraci6n gris-obscura a cafe-blanco en 1a porci6n 
exte:cior,- el margen de la abertura es blanco, junto con la 
porci6n terminal de la columela. 

Diatribuci6n local: varadero. 
Di•tribuci6n 9eogr6fiaa1 Desde el Golfo de California, 

México, hasta el Ecuador. 
Babitats Generalmente viven sobre las costas rocosas en 

al limite de la marea baja, asi como en fondo arenoso
lodoso. 

11Utriai6n: Es detrit1vora. 
Obaervaoion•• ecol6gioaa: su distribuci6n es rara y 

local, poco rrecuente. 

SUBFAMILIA CERITHIOPSINAE H. & K. Adams, 1854. 
GENERO Cerithiopsis Forbes & Hanley, 1851. 

24 - Cerithiopsis cosmia Bartsch, 1907. 

D••cripci6n: Es turriculada, la espira es rel.ativamente 
larga, con alrededor de 8 vueltas espirales. En cada vuelta 
tiene tres costillas que semejan una apariencia burbujeada, 
dándole un aspecto reticulado a la ornamentaci6n. Las 
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suturas esta.n profundamente impresas. Abertura . pequefta y 
oval. La columela es arqueada, el canal sifonal es corto. El 
labio exterior esta crenulado. Opérculo c6rneo. su tamafio es 
de 6-7mm de longitud; y su coloración va de blanco a cafe. 

Diatribuci6n local• Playa Carey. 
Di•tribuci6n gaogr&fica: De California (EUA), a México. 
Babitata Se les localiza en fondos arenosos y 

superficiales. 
11Utrioi6ns Es un organismo carn1voro. 
Obaarvaciona11 acol6gioas1 su distribución es rara y 

local, poco f~ecuente. 

GENERO Seila A. Adama, 1861. 

25 - Seila assimilata (C. B. Adams, 1852). 

Binon1aia1 Cerithiopsis kanoni y moreleti De Folin, 
1867. 

Daacripci6n1 Es turriculada, la espira es delgada y 
alta. Exclusivamente con escultura espiral cuyas costillas 
est&n lisas, generalmente de 24 a 26 por vuelta. La columela 
es corta y el canal sifonal corto y arqueado. La abertura es 
oval. El labio exterior es crenulado. Las suturas.no son tan 
visibles. Opérculo córneo. Entre 4-5mm de longitud y l-2mm 
de diAmetro. En blanco amarillento. 

Diatribuci6n local• Varadero, Playa Carey y Manzanillo. 
Diatribuci6n ga09r&fioa1 Desde el Golfo de California, 

México, hasta Panamá. 
Ba.bitats Generalmente se hallan en áreas rocosas, 

arenosas y arenosas-lodosas, desde la zona intermareal hasta 
los 65m de profundidad. 

11Utrici6n1 son herbivoros. 
Obaarvacionaa acol6gioas1 De distribución rara y 

amplia, poco frecuente. 

26 - Seila montereyensis Bartsch, 1907. 

Daaoripci6n: Organismos turrriculados, la vuelta del 
cuerpo y las espiras son cortas. En cada vuelta presenta 
tres cordones espirales lisos y aplanados, entre los cuales 
hay nume~osos hilos espirales. En la Qltima vuelta hay cinco 
cordones. La abertura es pequefta y oval. Labio exterior 
crenulado. Entre J-4mm de longitud. De amarillo a cafe
rojizo. 

Diatribuci6n local• Playa Carey. 
Diatribuci6n ga09rAfioa1 Comprendidos desde la Bah1a de 

Monterrey, California (EUA), hasta Baja California," México. 
Babitat1 Viven en aguas moderadamente superficiales y 

de fondo arenoso. 
11Utrici6n1 Son herb1voros. 
Obaarvaaionaa acol6gicaa1 presenta una distribución 

rara, local y poco frecuente. 
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27 - Seila sp. 

Daacripci6n1 Turriculada, la espira es relativamente 
larqa, aproximadamente entre s-10 vueltas· espirales. La 
escultura consiste en lisas costillas espirales, tres por 
cada vuelta, la anterior es m6s gruesa que las otras y en 
color blanco. Contiene minúsculas estr1as axiales entre las 
costillas espirales. La abertura es redondl!ada. El labio 
exterior es liso y con el margen ondulante, la columela es 
recta y lisa, en su porci6n inferior presenta un pequel'lo 
callo. Tiene una longitud de 4mm y un diámetro de 1mm. En 
anaranjado-cafe, salvo en la costilla anterior de cada 
vuelta espiral, la cual es blanca. 

Di•tribuci6n local: Pango Volteado. 
Di•tribuci6n gaoqr•tica: Bah1a de Zihuatanejo, 

Guerrero. 
llabitatc Se encontr6 en fondo arenoso. 
11Utrici6n1 Probablemente sea herb1voro. 
Ob11arvacion•• aco16gica11: La distribuci6n es rara y 

local, poco frecuente. 

SUBFAMILIA TRIPHORINAE. 
GENERO Tr~phora Blainvil1e, 1828. 

28 - Triphora pedroana (Barstch, 1907). 

De11aripci6n1 Turriculada. Se caracteriza por ser un 
gaster6podo de caracter "sinistral", es decir que la 
abertura estA en el lado izquierdo de la columela. Los lados 
de la espira son convexos. La sutura no es visible. En la 
escultura espiral de cada vuelta se observan tres,hileras de 
n6dulos burbujeados, que se unen por filas axiales. Abertura 
chica, oval-oblicua. El canal eifonal es corto y arqueado. 
Generalmente no sobrepasan los Smm de longitud. Son de color 
anaranjado a cafe-palido. 

Di•tribuoi6n local: se regietr6 en las cuatro 
localidades: Varadero, Playa carey, Pango Volteado y 
Manzanillo. 

Diatribuci6n qaoqrlfioaa De la Bah1a de San Pedro, 
California (EUA), a las costas de México. 

Babitats Primordialmente se hallan en costas rocosas, 
aunque se encontr6 en el fondo arenoso y arenoso-lodoso y se 
puede localizar desde la zona intermareal hasta loe 100m de 
profundidad. 

11Utrioi6n1 Especie carn1vora. 
Ob•arvacion•• acol6qicaa: su dietribuci6n es eventual, 

muy amplia y moderadamente coman. 

29 - Triphora sp l. 

Deaoripoi6n1 Es turriculada y eemidelgada, amplia en la 
base del cuerpo. Entre 6-7 vueltas espirales. Sobresale la 
escultura espiral, compuesta de hileras de agµdos nodos 
espaciados entre si, uniendose las costillas espirales por 
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medio de delgados cordones axiales. Cada vuelta espiral se 
compone de solo dos hileras de costillas. carece de 
ornamentación la vuelta del cuerpo. El canal sifonal es 
ligeramente largo y doblado hacia atrAs. Columela recta y 
sin dent1culos, extendiendose desde la mitad de la vuelta 
del cuerpo. De 2-3mm de longitud y lmm de diAmetro. su color 
va de cafe a anaranjado. 

Di•tribuci6n local: Varadero. 
Diatribuci6n g•ogrAfica1 En Isla Ixtapa, Guerrero, 

México. 
Babitat1. Se halló en fondo arenoso. 
11Utrici6n: Posiblemente sea carn1voro. 
Ob••rvaciones eco169ic••: Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

30 - Triphora sp 2. 

Deacripci6n: Concha turriculada, entre 10-1.1 vueltas 
espirales. La abertura es sinestr69ira. La escultura se 
compone de costillas espirales y compuestas de brillantes 
nodos. Entre 2-3 hileras de costillas por vuelta, las dos 
exteriores muy evidentes, la intermedia tenue. La abertura 
es redondeada. Canal sifonal completamente cerrado y 
transversal a la columela. La vuelta del cuerpo es chica y 
presenta de dos a tres cordones espirales lisos. Entre 3-4mm 
de longitu.a y lmm de· diAmetro. En color blanco, junto con 
una banda espiral en color cafe, sobre una superficie 
completamemte lustrosa. 

Di•tribuci6n local: Playa Carey. 
Di•tribuci6n geográfica: En la Isla Ixtapa, Guerrero, 

México. 
llabitats Se halló en fondos arenosos de aguas 

superficiales (15m de profundidad). 
11Utrici6n: Probablemente sea carn1voro. 
Ob••rvacionaa acol6gic••• De distribución rara y local, 

poco frecuente. 

SUPERFAHILIA STROHBACEA. 
FAMILIA STROHBIDAE Rafinesque, 1815. 

GENERO strombus Linnaeus, 1758. ' 
SUBGENERO Lentigo Jousseaume, 1886. 

31 - strombus (Lentigo) granulatus swainson, 1822. 

D••cripci6n1 Es cónica y espesa, la espira es delgada y 
larga, las suturas están impresas. Tiene tubérculos 
fuertemente desarrollados sobre la espira y vuelta del 
cuerpo. La abertura es larga y angosta; presenta 
granulaciones desarrolladas en el margen interno del labio 
exterior en individuos maduros. El opérculo córneo tiene 
forma de qarra. Presenta un periostraco delgado, ligeramente 
coloreado. Llega a medir 75mm de longitud y 50mm de 
diAmetro. su coloración varia generalmente en cafe sobre un 
transfondo blanquezino-violAceo. 
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Di•tribuci6n local: Manzanillo. 
Di•tribuci6n qeoqrifica: Desde el norte del Golfo de 

California, México, hasta el Ecuador. 
Bab~tats Generalmente se hallan en la zona intermareal 

de fondos arenosos-fanqosos o rocosos, también en los 
arenosos y afuera de la costa hasta los 75m de profundidad. 

Nutrici6n: Especie herb1vora. 
Observaciones ecol6gicas: Tiene una distribución rara y 

local, poco frecuente. 

32 
1844). 

SuPERFAMILIA EPITONIACEA s. s. Barey, 1910. 
FAMILIA EPITONIIDAE R6ding, 1798. 

GENERO Epitonium RBding, 1890. 
SUBGENERO Hirtoscala Monterosato, 1890. 

Epitonium (Hirtoscala} mitraeforme (Sowerby, 

oaacripci6n: Es cónica y elongada, la espira larga con 
aproximadamente de 8-9 vueltas redondeadas. Presenta suturas 
caniculadas (profundas). Contiene de 12-14 costillas 
axiales, que se reflejan con una espira en la porción 
superior de las vueltas, justo abajo de las suturas. La 
abertura es redondeada. Opérculo córneo. Mide 18 y 8Jl1111 de 
altura y diimetro respectivamente. Por lo regular en blanco. 

Diatri~uci6n local: Manzanillo. 
Diatribuoión qeogrifica: Exclusivamente se ubica en el 

Golfo de Tehuantepec, México. 
llabitat1 Generalmente habitan en fondos superficiales 

arenosos, en asociación con colonias de anémonas .. 
Mutrici6n: Son carn1voros, raspadores de tejidos de 

anémonas. 
Ol:>aervaoion•• ecol6qioaa1 su distribución es rara y 

local, poco frecuente. 

SUPERFAMILIA EULIMACEA. 
FAMILIA EULIMIDAE. 

GENERO Eulima Risso, 1826. 

33 - EuJima panamensis (Bartsch, 1917). 

l>••.;ripci6n: Es c6nica y elongada, la espira es muy 
delgada, con 9-10 vueltas espirales. Escultura lisa, 
translOcida. La abertura es larga y punteada hacia arriba 
(lado posterior), piriforme (forma de pera). Opérculo 
c6rneo. Tiene un periostraco delgado. Abajo de la sutura 
presenta una coloraci6n má.s obscura, qeneralmente en cafe. 
Longitud 8mm y diimetro de l.3mm. 

Diatril>uci6n locali Varadero. 
Diatribuci6n 9eogr&ficai Sólo se ha ubicado en la 

región de la Bah1a de Panam6. 
Habitat1 son epibióntes de organismos, tales como los 

equinodermos. 
11Utrici6n: Son carn1voros. 
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Observaciones ecol6gicass La distribución es rara y 
local, son poco frecuente~. 

GENERO Balcis Gray' 1847 •· 

34 - Balcis micans carpenter 

Daacripci6n: Es c6nica, elongada, basta"nte recta, con 
cerca de 15 vueltas espirales aplanadas y lisas. Abertura 
ovada, no marcadamente punteada. Pared parietal cubierta con 
una capa vidriosa moderadamente espesa. De 9-12mm de 
longitud. 

Diatribuoi6n local• Playa Carey. 
Distribuoi6n geogrlfica: De California (EUA) a Baja 

California, Mexico. 
Habitats Generalmente se encuentran en fondos arenosos 

superficiales, y desde la zona intermareal hasta los 230m de 
profundidad. 

Nutrición: Son parásitos. 
Obaervaoione11 aool6qica111 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUPERFAMILIA HIPPONICACEA Troschel,1861. 
FAMILIA HIPPONICIDAE Troschel, 1861. 

GENERO Hipponix Defrance, 1819. 

35 - Hipponix pilosus (Deshayes, 1832). 

sinonimias Hipponys barbatus Sowerby, 1835. 
Daaaripci6nt Cónica, gruesa, con el ápice cerca del 

margen posterior. La superficie de la concha parece hecha de 
lamelas colocadas estrechamente, los intersticios est~n 
ocupados con fragmentos del periostt.·aco en cafe-obscuro. En 
el interior de la concha hay una impresión muscular en forma 
de herradura. El Opérculo es calc6reo. Alcanza cetca d"e 25tnlll 
de diámetro y llmm de altura. 

Diatribuoi6n local• Playa Carey. 
Diatribuoi6n geogrlfioa: Desde el Golfo de California, 

México, hasta Ecuador. 
Babitat1 Son habitantes de la zona intermareal, 

principalmente en substratos rocosos y arenosos. 
Nutrici6n: Son detrit1voros. 
Ob•ervaaion•• eool6giaaa: cuentan con una distribuci6n 

rara y local, son poco frecuentes. 

SUPERFAMILIA CALYPTRAEACEA. 
FAMILIA CALYPTRAEIDAE. 

GENERO Calyptraea Lamarck, 1799. 
SUBGENERO Calyptraea Lamarck, 1799. 

36 - Calyptraea (Calyptraea) canica Broderip, 1834. 

sinonimia: c. aspersa c. B. Adams, 1852. 
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Daacripci6n: Es c6nica, con una concha interna, que 
tiene un diagrama en espiral, que se dobla hacia un lado del 
margen, para formar un falso ombligo. La escultura es débil, 
casi lisa. Solo presenta pequenas granulaciones en la 
superficie. Diámetro 24mm y longitud 14mm. La abertura es 
basal. Presenta periostraco fibroso. La coloración por lo 
regular es en amarillo-blanco, sobre pequef'ias manchas en 
cate-tostado; y blanco-azulado en 1a parte interna de la 
concha. 

Distribuoi6n local: varadero, Playa carey y Manzanillo. 
Diatribu!'Ji6n gaográfioai Tiene un rango amplio, Desde 

Bah!a Magdalena en Baja california y Golfo de California, 
México, hasta Ecuador. 

Babitat: Primordialemnte habitan por afuera de la 
costa, en substrato rocoso, arenoso y arenoso-lodoso y de la 
zona intermareal hasta los 37m de profundidad. 

lhltrici6n: Son suspens1voros. 
Observaciones eool69ioas1 De distribuci6n eventual y 

amplia, poco frecuente. 

37 - Calyptraea (Calyptraea} mamillaris Brodérip, 1834. 

einon11lia1 Trochita solida Reeve, 1859. 
Deacripci6nz Es cónica, con suturas condensadamente 

contraidas. El ápice en el centro de la concha, 
completamente abiertc:. con la abertura basal y circular. 
Diámetro de 35mm, altura 15mm. Se observan tonalidades 
pQrpura a cafe sobre la superficie de la concha. 

Di•tribuoi6n local: Varadero. 
Di•tribuoi6n 9eo9ráfioa1 Bah1a Magdalena, Baja 

California y Golfo de california, México hasta oaita, Perü. 
Bt:Lbitatz Generalmente se hallan en fondo lodoso, o 

adheridos a las rocas y restos de conchas, menos comün en la 
zona rocosa intermareal. 

11Utrioi6n: Suspens1vora. 
Obaervaoion•• •ool69ioaa1 La distribuci6n es rara y 

local, poco frecuente. 

GENERO Crepidula Lamarck, 1799. 

38 ~ Crepidula acuelata (Gmelin, 1791). 

einonillia: Calyptraea bilobata Carpenter, 1857. 
De•oripoi6n1 Semejante a una hoja, oval¡ con el ápice 

cerca del margen. La forma de la concha se prolonga por el 
ápice, espiralmente curvado hacia un lado. La superficie de 
la concha cubierta con costillas ligeramente espinosas, con 
mucha variación en grosor; de gruesas a finas. Presenta en 
el intericr un "septum", este en blanco, en el cual se 
observan unas muescas en la periferia y centro. Abertura muy 
larga, oval con el margen delgado y liso. Longitud 15mm, 
anchura 12mm. y altura de s.smm. Algunas veces puede tener 
una raya espiral o dos de color cafe sobre un transfondo 
blanco. El interior es blanco con manchas en cafe. 
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Diatribuci6n 1ocal1 Manzanillo. 
Diatribuci6n qaoqrlf:ica: Con un enorme ranqo de 

distribución, que abarca· desde las costas c~lifornianas de 
E.U.A., Golfo de California, México, hasta los alrededores 
de Valparaiso en Chile. Incluso también se han encontrado en 
el Mar caribe. 

llabitat: Generalmente son moradores en l~ zo~a rocosa o 
en restos de conchas, en fondos arenosos y dentro de la zona 
intermareal. · 

11Utrici6n1 Suspensivora. 
Obaarvacion•• acol69icaa1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

39 - Crepidula aranata (Broderip, 1834). 

Descripci6n1 El septum interno en color blanco, con una 
ligera indentaci6n cerca del centro y se observa una 
evidente impresi6n muscular en el lado derecho de la concha. 
Tiene una longitud de 3Jmm, una anchura de 24mm y una altura 
de lOmm. La abertura es oval y larqa. La concha es blanca
amarillenta, con ciertas manchas en el borde del margen con 
una coloraci6n en cafe-rojizo. 

Diatribuci6n local• Varadero y Manzanillo. 
Diatribuoi6n qaoqrlf:ica• Desde·la laguna scammon•s (Ojo 

de Liebre) en Baja California, México y Golfo de California 
hasta el sur de Chile. 

Babitat• Primordialmente viven fuera de la costa, sobre 
el substrato rocoso, arenoso, arenoso-lodoso y también sobre 
restos de conchas, desde la zona intermareal hasta los 100m 
de profundidad. ' 

Butrici6n1 Organismo suspensivoro. 
Obaervaoion•• eool69icaa1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

40 - Crepidula onyx sowerby, 1824. 

Binon1aia1 c. 1irata Reeve, 1859. 
Deacripci6n1 La concha es bastante espesa y rugosa. El 

septum es largo, ligeramente c6ncavo y las porciones 
perifericas son sinuosas, completamente en blanco. Algunos 
individuos tienen el periostraco velludo. De 38 mm de 
longitud, 25mm de anchura y 15mm de altura. Se caracterizan 
por su coloraci6n interna, la cual es en cate-obscuro 
lustroso. 

Diatribuci6n local• Varadero. 
Diatribuci6n qaoqr6fic•• Del sur de california (EUA) a 

Perli. 
Habitatz Generalmente residen sobre restos de conchas 

en las zonas intermareales, también se pueden encontrar en 
fondo arenoso-lodoso. 

11Utrioi6n1 suspensivora. 
Obaervaoiones acol6qicaa1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 
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41 - Crepidula perforans (Valenciennes, 1846). 

Sinonimia: c. explanata Gould, 1853. 
Deaoripoi6n: La concha está fuertemente acastillada. El 

ápice se dirige hacia el margen en lugar de sobresalir 
horizontalmente en punta como en las demás especies de este 
qénero. El septum es blanco, corto y sin muesca. Tiene una 
longitud de 1omm, una anchura de 6mm y una altura de smm. La 
coloraci6n es más clara externamente que internamente. 

Diatribuoi6n local: Varadero. 
Di•tribuoi6n geogr.tifioa: Del sur de California (EUA), 

hasta Panamá. 
Habitat: Habitan por lo regular en la zona sublitoral 

arenoso-lodoso, también sobre substrato rocoso y en restos 
de conchas y desde la superficie hasta los 5m de 
profundidad. 

11Utrioi6n: Suspens1vora. 
Observaciones ecol69icaa: De distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

GENERO Crucibulum Schumacher, 1817. 
SUBGENERO Crucibulum Schumacher, 1817. 

42 - Crucibulum (Crucibulum) cyclopium Berry, 1969. 

Deaoripoi6n• C6nica, con fuertes costillas radiales. El 
septum interno es c6ncavo, largo, libre, ex-cepto por el 
ápice. Presenta una arruga sobre el lado exterior del margen 
derecho, semejante a una grieta o ranuara angosta. Es uno de 
los miembros más grandes del género, puede alcanzar un 
diámetro de 66mm y una altura de 22mm. La superficie interna 
es poco lustrosa. 

Di•tribuoi6n localr Varadero. 
Di•tribuoi6n 9ec9r.tifioa: Bah1a Magdalena en Baja 

california, México, a Playas del Coco en Costa Rica. 
Babitat: Generalmente se hallan sobre las rocas y en 

fondo arenoso-lodoso, desde la zona intermareal hasta los 6m 
de profundidad. 

11Utrici6n: Suspensivora. 
Obsarvaoion•a ecol69icaa: Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

43 
1834). 

Crucibulum (Crucibulum) lignarium (Broderip, 

Binonillia: Calyptraea trigonalis Adama & Reeve, 1850. 
Deacripoi6ns Var1a el perfil externo de la concha, de 

forma trigonal a casi redondeada, dependiendo de la forma de 
la base a la cual el organismo está adherido. Presenta 
numerosas costillas radiales delgadas y las concéntricas son 
ligeras. Las radiales son m!s gruesas en la porción 
posterior. El septum interno bien desarrollado, que esta 
unido a lo largo por una parte angosta del lado derecho. 
Mide hasta 25mm de diámetro y 12mm de altura. La coloraci6n 
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es en amarillento, con ciertas lineas radiales de color 
obscuro. 

Distribuoi6n local: varadero y Pango Volteado. 
Distribuoi6n geagrAfioa: Golfo de California, México a 

Ecuador. 
Hahitats Pueden encontrarse sobre las rocas o en los 

restos de las conchas de la zona intermareal e incluso· en 
fondos arenosos y arenosos-lodosos. · 

!1Utrioi6n: suspens1vora. 
Obaervaoion•• eoal6gioas1 Es de distribuci6n eventual y 

parcial, poco frecuente. 

44 - Crucibulum (Crucibulum) monticulus Berry, 1969. 

D••oripai6n: De forma c6nica, bastante delgada. Con 
costillas radiales angostas y ampliamente espaciadas, que le 
dan al margen una apariencia aserrada. El cono o septum 
interno esta adherido sobre el lado derecho, bastante mtis 
amplio el lado adherido y plano, que en los otros 
subgéneros. Apice puntiagudo, doblado casi en forma espiral. 
De tamafto mediano, 29 y 27mm de diámetro y de longitud 
respectivamente. Generalmente son de color blanco y satinado 
en cafe. . 

Di•tribuoi6n local: Varadero y Manzanillo. 
Distribuai6n geagrAfiaa: Abarca la regi6n que comprende 

desde de Mazatlán hasta el Golfo de Tehuantepec, México. 
Bl!lbitat: Por lo regular se hallan en las rocas de la 

zona intermareal y hasta los 25m de profundidad, encontrado 
en fondos arenosos y arenosos-lodosos. 

!1Utriai6n: Suspens1vora. 
Obaervaoionaa Q0016giaas: Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

45 - Crucibulum (Cruclbulum) scutellatum (Wood, 1828). 

Sinonillia: c. imbricatum broder1p11 carpenter, 1857. 
D•scripoi6ns Es c6nica, cuya escultura consiste en 

costillas radiales y escamosas, las cuales ofrecen un 
aspecto enrejado, por la ornamentaci6n axial. El cono 
interno está adherido a un lado de la concha hasta el ápice. 
Adem!s, en las costillas sobresalen puntas en el margen, 
para darle una. apariencia estrellada a la concha.. Por lo 
regular miden 50mm de diametro y 16mm de altura. 
Generalmente son de color cafe obscuro. 

Diatribuoi6n local: Playa carey. 
Diatribuoi6n geogrAfiaa: Desde la Isla Cedros en Baja 

California y Golfo de california, México hasta ·el sur de 
Ecuador. 

Habitat: Se puede encontrar sobre las rocas o en restos 
de conchas en fondos arenosos y lodosos, generalmente de la 
zona intermareal. 

!1Utrioi6n: De h6bitos suspens1voros. 
Observaciones eaol6qicass Distribución rara y local, 

poco frecuente. 
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SUBGENERO Dispotaea Say, 1824. 

46 - crucibulum (Dispotaea) concameratum Reeve, 1859. 

Sinonillias C. castellum Berry, 1963. 
D•acripci6n1 Especie de forma cónica. La escu1tura es 

concéntrica y radial, los espacios entre las sucesivas capas 
de crecimiento tienden a desarrollar huecos sobre la 
superficie de la concha. El margen est! crenulado. El cono 
interno está aplanado, adherido por el lado derecho de la 
concha, en uqa porción grande del cono. su talla,es de llmm 
de ancho y 7tmn de diámetro. Son por lo regular de color 
blanco brillante. 

Diatribuci6n lccal1 varadero. 
Diatribuci6n gaogrlficas Del Golfo de California, 

México a Panamá. 
Bllllitat1 Primordialmente viven en substrato rocoso y 

dentro de la zona intermareal y en fondo arenoso-lodoso. 
11Utrici6n1 Suspens1vora. 
Obaarvacionaa acol6gicaa1 su distribuci6n es rara y 

local, poco frecuente. 

SUPERFAMILIA NATICACEA Gray, 1840. 
FAMILIA NATICIDAE Gray, 1840. 
GENERO Natica Scopoli, 1777. 

SUBGENERO Natica Scopoli, 1777. 

47 - Natica (Natica) idiopoma Pilsbry & Lowe, 1932. 

Daacrici6n1 De forma globular, la espira es·corta y sin 
punta, la vuelta del cuerpo está expandida. La superficie es 
lisa, solo con coloraci6n brillante. La abertura es larga y 
en forma semilunar, con el labio exterior delgado, presenta 
un callo corto, el ombligo es profundo y grande. El Opérculo. 
es calcáreo y tiene tres principales costillas espirales, 
pero una de las exteriores es doble y estAn unidas por unm 
delgada capa de varillas. El periostraco es delgado y 
brillante. La espira generalmente esta. en color cafe, con 
cuatro bandas espirales en cafe obscuro, alternando con 
manchas blanquezinas, más claras alrededor de1 ombligo. 
Puede alcanzar 12mm de altura y 11mm de diámetro. 

Diatribuci6n local• Manzanillo. 
Diatribuci6n geogrAfica1 De Nicaragua a las Islas 

GalApagos. 
Babitat1 se pueden encontrar tanto en fondo arenoso, 

como en el lodoso, y desde las zonas intermareal y 
sublitoral, hasta los 15m de profundidad. 

Jrutrici6n: De hábitos carn1voros. 
Obaarvaoionaa acol6gicaa1 son de distribuci6n rara y 

local, poco frecuente. 

GENERO Polinices Montfort, 1810. 
SUBGENERO Polinices Montfort, 1810. 
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48 - PoLinices (PoLinices) uber (Val~nciennes), 1832). 

Binonllllias Natica ol/IJm Menke, 1850. 
Desoripoi6n1 Especie de forma globo"sa, la espira 

contiene de 3-4 vueltas, mientras que 1a vuelta del cuerpo 
está expandida. La superficie es lisa. La abertura del 
ombligo está ligeramente cerrada, con un callo que se 
refleja bastante sobre el labio inferior y que no forma un 
fun1culo. El op!!rculo es c6rneo, paucispiral, delgado y 
ovado. La talla de estos organismos es de 19mm de altura y 
16mm de diámetro. Completamente en blanco. 

DietribUoi6n local• Manzanillo. 
Distribuoi6n geogrlfica: Desde la Laguna Ojo de Liebre 

en Baja California y Golfo de california, México hasta 
Paita, Pero.. 

Babltat& Son moradores de fondos arenosos o lodosos, 
Desde el nivel de intermareas hasta los 90m de profundidad. 

111Utrici6n1 Carn1vora. 
Obaervaoiones eco16gioaa: Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUPERFAMILIA TRIVIACEA. 
FAMILIA TRIVIIDAE. 

SUBFAMILIA TRIVIINAE Troschel, 1863. 
GENERO Trivia Broderip, 1837. 

SUBGENERO PUsuLa Jousseaume, 1884. 

49 - Trivia (PUsuLa) fusca (Sowerby, 1832). 

Binon1aia1 T. puLLoidea Dall & Ochsner, 1928. 
Deaaripai6n1 son ovadas, sin ranura dorsal, presenta 

pequef\as costillas que están estrechamente cerradas y los 
interespacios con granules¡ las extremidades de los labios 
ligeramente prolongados. Abertura larga y angosta; en el 
labio exterior con 17-19 costillas y el interior de 13-14 
costillas. Alcanza 8mm de longitud y 6mm de ancho. 
Generalmente son de cafe obscuro, con una. linea dorsal 
pálida. 

Di•tribuoi6n local1 Manzanillo. 
Di•tribuci6n geogrlfioa1 La localidad tipo son las 

Islas Gal6pagos, pero también se incluye el 6rea que abarca 
de Panam6 a Ecuador. 

Babitatz Residentes de substrato rocoso, desde la zona 
intermareal hasta los 90m de profundidad, se pueden hallar 
en fondo arenoso. 

HUtriai6nz Son carn1voros, principalmente depredadores 
de tunicados o ascidias. 

Ob••rvacionea ecol69icaa1 Oistribuci6n rara y local, 
poco frecuente. 

50 - Trivia (Pusula) sanguínea (Sowerby, 1832). 

Desoripci6n: ovada, con finas costillas que atraviezan 
todo el dorso. La abertura es larga, angosta; el labio 
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exterior con aproximadamente 20 costil.l.as y el. interior 
entre 17 y 18. su talla es de l2mm de longitud. La concha es 
en cafe pürpura, con una·mancha roja en 1a mitad del dorso, 
blanquezino a cada lado de las costil.l.as, que también son 
blancas. 

Distribuci6n l.ocal1 Hallada en tres localid~des; Playa 
Carey, Pango Volteado y Manzanillo. 

Distribuci6n geogr6.ricai Del Golfo de' Cal.ifornia en 
México, hasta el Perü. 

Habitat: Generalmente viven sobre el fondo rocoso y 
afuera de la costa en la zona sublitoral, poco frecuente en 
las zonas intermareales, encontrá.ndose má.s en fondos 
arenosos. 

lfUtriai6n: Son carn1voros. 
Ob11ervacione11 ecol6gicaa1 Distribuci6n rara y ampl.ia, 

poco frecuente. 

SUBFAMILIA ERATOINAE Gill, 1871. 
GENERO Erato Risso, 1826. 

SUBGENERO Hespererato schilder, 1932. 

51 - Erato (Hespererato) columbella Menke, 1847. 

Sinonilllia: E. leucophaea Gould, 1853. 
De11cripci611: Ovadamente piriforme, la espira es 

evidente y alargada. Casi sin escultura, a excepción de los 
labios exterior e interior. Las arrugas terminales en la 
porción anterior de la columela son tenues y no oblicuas. El 
labio exterior marcadamente con un hombro ' sa1iente, 
conteniendo cerca de una docena de dientes extremadamente 
pequef\os. La talla es de 7mm de longitud. EL color de la 
concha es en cafe-naranja a cafe-qrisáceo, el canal sifonal 
esta satinado internamente en cafe-púrpura. 

Di•tribuci6n local• Playa Carey. 
Di•tribuci6n gaogr6rica: Bahia de Monterrey en E.U.A. y 

el sur del. Golfo de Cal.ifornia en México, hasta Panam&. 
Babitat: Habitante de las zonas rocosas intermareales, 

también del fondo arenoso-lodoso muy superficialmente (entre 
4-l2m de profundidad). 

J1utrici6n1 organismo carn1voro. 
Oba•rvaciones acol6gicas: oistribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

52 - Brato (Hespererato) sca.br1uscula Sowerby, 1832. 

sinoniaias Harg1nella granum Kiener, 1843. 
D••cripci6n1 Ovada piriforme. la espira es delgada. 

Presenta diminutos granulas en la superficie de la concha, 
primordialmente en la espira y porci6n superior de la vuelta 
del cuerpo. Dent1cul.os evidentes en el labio interior; el 
labio exterior qrueso y con denttculos. Puede alcanzar Sm.m 
de longitud. Generalmente su coloración es en cafe-gris!ceo. 

Distribuci6n locals Playa carey y Pango Volteado. 
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Diatri~uoi6n qeoqrlfica: De la porci6n sur del Golfo de 
California en México a Ecuador. 

Babitat: Moradores de los substratos rocoso y arenoso 
de la zona intermareal. 

11Utrioi6n1 carn1vora. 
Observaciones acol6qioas1 De distribuci6n rara y 

parcial, poco frecuente. 

SUPERFAMILIA CYMATIACEA. 
FAMILIA BURSIDAE Thiele, 1925. 

GENERO Bursa RBding, 1798. 

53 - Bursa caelata (Broderip, 1833). 

einonilllia: B. cae.lnta louisa Smith, 1.948. 
nascripci6ni son fusiformes, la espira es cOrta, ancha 

y punteada. Vuelta del cuerpo lateralmente comprimida, 
ocupando la mitad de la longitud total; con 4-5 vueltas 
espirales.. Escultura consistente en costillas espirales y 
fuertes nodulos que se encuentran sobre la periferia. La 
aburtura es oval, tiene una muesca profunda por el sifón 
posterior. El labio exterior es ancho e internamente con 
varios dientes; en el interior también con algunos dientes. 
Canal anterior (sifonal) corto. De 50mm de longitud y 30mm 
de diámetro. La concha en color eafe-tostado, las costillas 
en cafe-negro y la abertura en blanco. 

Diatribuoi6n local: Manzanillo. 
Di11tribuoi6n qeoqrlfioa: De las costas de 

California del Golfo de California, primordialmente 
Area adyacente a Guaymas, Sonora, hasta el sur del 
Incluso también en el área de las Islas Gal6pagos. 

Baja 
en el 
Perli. 

Babitats Generalmente residen sobre las costas rocosas 
a nivel de la zona intermareal, en las colonias coralinas 
fuera de las costas a una profundidad superficial y también 
en substrato arenoso. 

WUtrioi6n: Carn1vora. 
Ob•ervaoion•• eool6qioa111 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

ORDEN NEOGASTROPODA. 
SUPERFAMILIA MURICACEA Da Costa, 1.776. 

FAMILIA MURICIDAE Da costa, 1776. 
SUBFAMILIA MURICINAE Da Costa, 1776. 

GENERO Murexiella Clench & Pérez Farfante, 1945. 

54 - Hurexiella humilis (Broderip, 1833). 

Descripoi6n1 son fusiformes, con la espira corta y 
puntiaguda. La vuelta del cuerpo ocupa m6s de la mitad de la 
longitud total. Presenta costillas espirales bien espaciadas 
y las axiales con espinas dobladas, de 4-6 varices en donde 
se encuentran. Canal anterior largo, recto y relativamente 
angosto. Abertura redondeada. El Opérculo es córneo, con un 
ndcleo subapical. Alcanza 32mm de longitud y 22mm de 
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diámetro. Generalmente en blanco, con dos bandas indistintas 
en cafe, una sobre la abertura y la otra atravieza la base 
del cuerpo. 

Diatribuoi6n local& Manzanillo. 
Diatribuoi6n geogrlfioa• De Sonora, México a Santa 

Elena, Ecuador. 
Babitata Moradores de las costas rocosas en zonas 

sublitorales y también desde la superficie hasta los 35m de 
profundidad e incluso en los fondos arenosos. 

11Utrioi6n1 De h6bitos carn1voros. 
Obaervao.ionea eool6gioaa1· Son de distribución rara y 

local, poco frecuentes. 

55 - Hurexiella lauraa Vokes, 1970. 

Deaoripoi6n1 Son fusiformes, la espira es moderadamente 
alta, la vuelta del cuerpo ocupa la mitad de la longitud 
total. Hay seis varices que poseen costillas semiespinosas, 
m!s desarrolladas en la base del cuerpo. Los interespacios 
varisales son lisos. Canal sifonal relativamente largo y 
angosto. Abertura redondeada; el labio exterior es espeso y 
sobre el mismo se encuentran numerosas arrugas lameladas. El 
Opérculo es córneo con un nQcleo subApical. De 20mm tanto de 
longitud como de diAmetro. El color es en cafe-claro. 

Diatribuoi6n local& Manzanillo. 
Diatr1buoi6n gaogrlfioa• Sólo desde Manzanillo, Colima 

a Acapulco, Guerrero. 
Babitat• Intermareal rocoso y en fondo superficial 

arenoso. 
11Utrioi6n1 carn1vora. 
Obaervaoionea eool6gioao1 Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

56 - Hurexislla radicata (Hinds, 1844). 

Deaoripoi6ns FUsiforme, la espira es moderadamente 
alta. Presenta cinco varices que terminan en delicadas 
espinas. Canal sifonal moderadamente largo y estrecho. 
Abertura redondeada y chica. El Opérculo es córneo. De 20mm 
de tamafto. En cafe claro o blanco. 

Diatribuoi6n local& Pango Volteado. 
D1atribuoi6n geogrlfioa1 De Guaymas, México a PanamA. 
Babitat& Generalmente habitan sobre el substrato rocoso 

en el nivel bajo de la marea baja, fuera de la costa en 
fondos rocosos a profundidades de 20m, incluso también en 
los fondos arenosos. 

· 11Utrioi6n1 Carn1vora. 
Obaervacionea eool6gioaa1 Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

GENERO Huricopsis Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892. 
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57 - Muricopsis jaliscoensis Radwin ~·D'Attilio, 1970. 

Daaaripci6n1 Bic6nica, la espira es grande, robusta y 
punteada, de 5-6 vueltas espirales. Vuelta del cuerpo 
bastante grande. Tiene las suturas impresas. Las costillas 
espirales san débiles. Presenta cinco varices espinosas 
romas u obtusas. Canal sifonal largo y angosto. La abertura 
es oval y redondeada. El labio exterior con dent1culos en el 
margen interno y de 5-6 espinas en el extremo del mismo. La 
pared de la colwnela ligeramente gruesa y con algunas 
denticulaciones en la base. Opérculo c6rneo con' un nO.cleo 
apical. Alcanza 26-27mm de longitud y 14-16mm de diámetro. 
Su coloraci6n en caf e-amarillento claro. 

Diatribuci6n local1 Playa Carey y Manzanillo. 
Diatribuci6n c¡aoc¡r•rioai S6lo desde la Bah1a de 

Banderas en Jalisco a Manzanillo, Colima, México. 
Rabitats Son residentes de las porciones exteriores de 

la costa, entre las profundidades de 5-25m, tanto en fondos 
arenosos como en arenosos-lodosos. 

Kutrici6n1 Son organismos carn1voros. 
Obaervacionaa ecol6c¡icaa1 ·Distribución rara y parcial, 

poco frecuente. 

SUBFAMILIA ASPELLINAE Xaan, 1971. 
GENERO Attiliosa Emareon, 1968. 

5B - ~ttiliosa incompta (Berry, 1960). 

D••cripci6n1 Son fusiformes y gruesas, la espira as 
robuota y la vuelta del cuerpo ocupa la mitad de la. talla 
del organismo. Contiene suturas impresas. La escultura está 
reducida, generalmente en finas costillas espirales, 
axialmente presenta nodulos romos, especialmente en la 
periferia de las vueltas. Labio exterior con 3-4 liraciones 
adentro del margen; en el interior con un margen bien 
desarrollado. Hay una fasciola sifonal grande. El canal 
sifonal es corto y ligeramente angosto. Abertura redondeada 
y grande. Opérculo córneo y apical. De 35mm de longitud y 
20mm de ancho. Con la coloración blanca. 

Diatribuci6n local1 Pango Volteado. 
Diatribuci6n c¡eoc¡rlrica: Dentro del Golfo de Calirornia 

y desde Puerto Peftasco en Sonora, México, hasta el sur de 
las Islas Secas, Panamá. 

Rabitatr Habitan en fondos rocosos y arenosos, entre 
los 1B-B09m de prorundidad. 

11Utrici6n1 Especia carn1vora. 
Ob••rvaaion•• eaol6qiaaa1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

GENERO Favartia Jousseaume, 1880. 
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59 - Favartia incisa (Broderip, 1883),. 

Binonimiaz Tritonalia margaritensis Dall de M. Smith, 
1931. . 

Deaoripci6n: Fusiforme, robusta, la espira es grande, 
con 5-6 vueltas espirales. suturas impresas. Contiene siete 
protuberantes costil1as axiales, que en la parte superior 
estan atravezadas por angostas costillas ·.espirales. La 
fasciola sifonal es ancha. El canal sifonal" es largo y 
estrecho. El labio exterior es grueso e internamente con 
ligeras denticulaciones. La abertura es redondeada y chica. 
longitud de 23mm y diámetro de 20mm. su coloración es en 
blanco. 

Di•tribuoi6n looal• Pango Volteado. 
Di•tribuci6n gaogr&rioa1 su rango va desde la Babia 

Magdalena en Baja california, México, hasta el Ecuador y las 
Islas Galápagos. 

Habitata Moradores del substrato arenoso y rocoso, en 
el nivel bajo de la marea y en la zona sublitoral; 

Kutrici6n: carn1vora. 
Ob•arvacion•• acol6gica•: Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUBFAMILA TROPHONINAE Marwick, 1924. 
GENERO Trophon Montfort, 1810. 

SUBGENERO Acantotrophon Hertlein & Strong, 1951. 

60 - Trophon (Acanthotropon) carduus (Broderip, 1833). 

D••oripoi6n: son fusiformes, la espira es grande, 
vuelta del cuerpo amplia, suturas impresas. Escultura axial 
compuesta por espinas simples l' qruesas, en las que 
sobresalen 1-2 espinas más largas cerca de la abertura, las 
espinas eetan dispuestas en forma espiral. Abertura oval y 
grande. Labio exterior grueso y crenulado. La columela con 
pequeftas liraciones. canal sifonal largo y moderadamente 
ancho. Opérculo c6rneo con un ndcleo central. Longitud 2smm, 
diámetro 16 mm. Blanco. 

Di•tribuoi6n local• Manzanillo. 
Diatribuci6n geogr&fioa: De MazatlAn, México, hasta el 

Pero. 
Babitat: Generalmente habitan afuera de la costa, en 

fondos arenosos y rocosos. 
arutrici6n: Organismo oarn1voro. 
Obaervacionea eool6gicaa1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUBFAMILIA TYPHINAE. 
GENERO Typhis Monttort, 1810. 

SUBGENERO Typhisopsis Jousseaume, 1880. 

61 - Typhis (Typhisopsis) clarki Keen & campbell, 1964. 

Sinoni.mia: T. quadratus Hinds, 1843. 
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Descripci6n• Presenta espinas tubulares en la 
periferia, los tubos están reforzados por atras; con un 
pilar amplio. con cuatro varices espinadas por vuelta. Los 
tubos se extienden desde el hombro de las vueltas hasta la 
parte posterior del orqanismo, además los tubos están 
separados de las varices a las que están adheridos. El labio 
exterior extendido y acastillado en el margen externo. 
Abertura subredondeada por un margen levantado. Longitud 
2omm y el diá.metro de 12mm. De cafe claro a blanco, más 
claro sobre el labio-varice e arriba y abajo de la abertura. 
En la superficie de la concha tiene algunas pequeftas manchas 
en cafe obscuro, especialmente sobre la porci6n final del 
canal y de los tubos. 

Diatribuci6n 1oca1: Pango Volteado. 
Diatribuci6D qeo9r&f ica1 Desde Puerto Peftasco en sonora 

y norte del Golfo de California, México, hasta Panamá. 
Babitat: Tipicamente son moradores de fondos rocosos, 

tanto de la zona intermareal, como de la sublitoral, también 
se les puede hallar en fondos arenosos. 

Mutrici6n: De hábitos carn1voros. 
ObHrvacionea aco16c¡ioaa. Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

FAMILIA CORALLIOPHILIDAE Chenu, 1859. 
GENERO Coralliophila H. & A. Adama, 1853. 
SUBGENERO Pseudomurex Monterosato, 1072. 

62 - CoralH.ophila (Pseudomurex) costata (Blainvi1le, 
1832). 

Sinon1aia1 Purpura roveolata c. B. Adama, 1852. 
Deacripoi6n1 Son bic6nicos y fusiformes, la espira es 

corta, cou 4-5 vueltas. La vuelta del cuerpo es qrande. 
suturas impresas. Se observa una tendencia hacia la 
periferia de tipo "quilla". La escultura es reticulada de 6-
8 fuertes costillas axiales, las espirales son escamosas. 
canal sifonal corto y amplio. Abertura larga y piriforme; 
labio eKterior con el margen e><terior digitado. Opérculo 
córneo con un ndcleo lateral. Longitud 25mm, diámetro 17mm. 
Generalmente en blanco-grisAceo. 

Diatribuci6n 1oca11 Manzanillo. 
Dietribuai6n gaoqrlfioa1 Desde las costas occidentales 

de Baja California, México a Panamá. 
Babitat1 Por lo regular son moradores de substrato 

rocoso y arenoso, a nivel de las mareas y también fuera de 
la costa. 

11Utrioi6n1 carn1vora. 
obaervaoion•a eoo16gicaa1 Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

FAMILIA THAIDIDAE. 
SUBFAMILIA THAIDINAE. 

GENERO Thais R8ding, 1798. 
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63 - Thais sp 1. 

Descripai6n: Especie fusiforme, la espira es corta y 
gruesa con aproximadamente cuatro vueltas espirales. Vuelta 
del cuerpo amplia que abarca 2/3 partes del tamafio total del 
organismo. La escultura consiste de nodos dispuestos 
espiralmente en tres hileras sobre la base del cuerpo. En la 
espira también hay nodos en tres hileras. Abertura 
piriforme. El margen interno es liso, el labio exterior 
delgado, salvo la presencia en el margen de nodos de las 
costillas respectivas. Canal sifonal relativamente delgado y 
amplio. Presenta una pequena fasciola en la columela. De 12 
y 8mm de longitud y diámetro respectivamente. En blanco
amarillento y en el interior en blanco lustroso con tenues 
manchas en color violeta. 

Distribuci6n local: Pango Volteado. 
Distribuci6n g•ogr6fica: Bah1a de Zihuatanejo, 

Guerrero. 
Babitat: Residen en substrato arenoso y en la zona 

sublitoral. 
Nutrición: Probablemente sea un carnívoro. 
Observaciones ecol6qicaa1 Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

SUPERFAMILIA BUCCINACEA Rafinesque, 1815. 
FAMILIA BUCCINIDAE Rafinesque, 1815. 

GENERO cantharus Roding, 1798. 
SUBGENERO cantharus Roding, 1798. 

64 cantharus (Cantharus) panamicus (Hertlein & 
strong, 1951) • 

Deaoripoi6n: son organismos fusiformes. La espira -es 
gruesa y ancha, con 5-6 vueltas espirales. La vuelta del 
cuerpo ocupa la mitad de la longitud total. Presenta suturas 
tabuladas. Contiene de a a 10 costillas axiales y fuertes, 
las espirales son numerosas, irregulares, espinosas y 
espaciadas. Fasciola sifonal larga. Abertura oval y grande. 
Labio interior sin dent1culos, el labio exterior delgado y 
sin varices. Opérculo c6rneo con un nücleo apical. Mide 39rnm 
de longitud y 28mm de diámetro. Cafe claro, con cierta 
tonalidad obscura en los tubérculos, con una banda tenue en 
color cafe alrededor de la base del cuerpo por la parte 
posterior. 

Distribuci6n loc•l• varadero y Manzanillo. 
Diatribuci6n g•c9r6fica: Desde Guaymas, • México a 

Panamll. 
Hahitat: Reqularmente residen en la zona rocosa 

interrnareal y esporádicamente en fondo arenoso y arenoso
lodoso. 

NUtrici6n: Son de hllbitos carrofieros. 
obs•rvaciones ecol6gicas: Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 
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SUBGENERO Gemopbos Olsson & Harbison, 1953. 

65 - Cantharus (Gemopbos) elegans (Griff ith & Pidgeon, 
1834). 

Binonillia: Pisania aequilirata carpenter, 1857. 
D••cripci6n: Fusiformes, la espira y la vuelta del 

cuerpo del mismo tamafio. La espira con 5-6 vueltas. La 
escultura axial sobresale de la espiral. En la escultura 
axial se presentan de a-10 costillas, y numerosas costillas 
espirales. suturas ~mpresas-tabuladas. Abertura oval. Labio 
exterior grueso y denticulado. El canal sifonal es largo y 
con una pequef'ia fasciola sifonal. Llega a medir 4 7mm de 
longitud y 24mm de ancho. Generalmente en cafe con ciertas 
manchas en blanco, especialmente en los nodos de la parte 
superior de las costillas. 

Diatribuoi6n local: Varadero. 
Diatribuoi6n geogr6t:ica: Desde la Bah!a Magdalena en 

naja California y Golfo de California, México, hasta el sur 
del Pero.. 

Habitati Generalmente habitan sobre sobre substrato 
rocoso de la zona intermareal y a veces en el fondo arenoso
lodoso. 

Nutrición: organismo carroftero. 
Observaciones eool6qioas: Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

66 - cantbarus (Gemophos) lautus (Reeve, 1046). 

Dascripoi6n: Especie fusiforme. La espira ligeramente 
más larga que la vuelta del cuerpo y con 5-6 vue1tas. 
suturas impresas. Con fuertes costillas axiales,· de 6 a a; 
las espirales son débiles y están espaciadas. Abertura oval. 
Labio exterior grueso y denticulado en el margen interno, en 
el extremo con espinas. Labio interior con pequefios 
dent1culos. Canal sifonal corto y amplio. canal anal con una 
muesca. Fasciola sifonal presente. Opérculo córneo y con un 
ndcleo apical. Peri6straco delgado y en cafe. Mide JOmm de 
longitud y lSmm de ancho. Extremadamente marcada con manchas 
negras sobre las costillas axiales y unos pocos puntos en 
cate-amarillento. 

Distribuoi6n local: Playa carey. 
Di•tribuci6n 9eogr6fica: De Puerto Huatulco en oaxaca, 

México a Ecuador. 
Babitat: Moradores de la zona intermareal rocosa y en 

fondo arenoso sublitoral. 
11Utrici6n: carronera. 
Obeervacionea eool69icaa: Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

FAMILIA COLUMBELLIDAE Swainson, 1840. 
GENERO Columbella Lamarck, 1799. 
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67 - Columbella major Sowerby, 1832. 

Sinoniaia: C. gibbosa Duelos, 1840. 
D•aoripci6n1 Obc6nica. Espira delgada y punteada, con 

3-4 vueltas espirales. Vuelta del cuerpo grande. Sin 
escultura axial sobre la espira. Abertura larga, con un 
canal anterior presente. El labio exterior dent1culado y en 
la porci6n posterior de la abertura con una saliente en el 
hombro el cual se encuentra con cierta escultura espiral. La 
columela está denticulada en su mayor parte. Alcanza 27mm de 
longitud y 16mm de ancho. con trasfondo negro y marcas en 
blanco que tienden a formar lineas ª~' zig-zag. 

Distribuci6n loca11 Playa Carey. 
Dhtribuci6n qeoqrlticas Del sur del Golfo de 

California hasta el Perú. 
Bal>itat1 Viven en la zona intermareal rocosa y en fondo 

arenoso-lodoso. 
11Utrici6n: Herb1vora. 
Observaciones ecol6qicaa1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

68 - Columbella sonsonatensis (Morch, 1860). 

Binoniaia1 c. lucasana Dall, 1916. 
Deacripci6n: Ovada-obc6nica. La espira es moderadamente 

larga y roma, con varias vueltas (6-8). Vuelta del cuerpo 
grande. Escultura lisa. Abertura larga y amplia. El labio 
exterior finamente denticulado en el margen interno. El 
labio interior con dientes bien evidentes. Solo 9mm de 
longitud. La sutura es blanca, la concha esta· manchada y 
rayada en cafe y blanco, la abertura en blanco, la vuelta 
del cuerpo con puntos en amarrillo-cafe y a veces con 
manchas de tono cafe en zig-zag. 

Di•tribuoi6n local• Presente en Varadero, Playa Carey y 
Manzanillo. 

Diatribuci6n 9eo9rltica1 Desde Cabo San Lucas, Baja 
California, México, a Panamá. 

Babitat: Se pueden localizar en la zona intermareal, en 
substrato rocoso, arenoso y arenoso-lodoso. 

11Utriai6n1 Son de hábitos herb1voros. 
Ob••rvaoione• ecol6qicaa1 Distribuci6n rara y amplia, 

poco frecuente. 

GENERO Aesopus Gould, 1860. 
SUBGENERO Aesopus Gould, 1860. 

69 - Aesopus (Aesopus) sanctus Dall, 1919. 

Deacripoi6n1 Turriculada. La espira es l.arga, con 5-6 
vueltas. La vuelta del cuerpo es chica. La sutura esta 
impresa. Solo hay escultura espiral compuesta por finas 
costillas. columela carta. Abertura oval-redondeada De 5mm 
de longitud y 1.7mm de ancho. Generalmente en blanco. 

Distribuci6n local• Pango Volteado. 
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Distribuoi6n 9soqr6fioa: Del sur de California (EUA), a 
el Golfo de California, México. ' 

Babitats Viven en ~el fondo arenoso, desde la zona 
intermareal hasta los 40m de profundidad. 

Hutrioi6n: Es una especie herbivora. 
Observaciones ecol69icas1 Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

GENERO Anachis H. & A. Admas, i853: 
SUBGENERO Anachis H. & A. Adame, 1853. 

70 - Anachis (Anachis} scalarina (Sowerby, 1832). 

Sinonimia: A. pachyderma carpenter, 1857. 
Descripci6n: Fusiforme. La espira roma y amplia, de 5-6 

vueltas. vuelta del cuerpo que ocupa 1/3 de l.a longitud 
total. Suturas bien dentadas a tabuladas. Con escultura 
axial consistente de 12-14 costil.l.as agudas y espaciadas 
entre si, la espiral sólo se observa en la base del cuerpo. 
Abertura piriforme. canal anterior o sifonal. distinguibl.e. 
Pared de la columela con arrugas o dent1culos. Labio 
exterior denticulado. Entre 17-20mm de l.ongitud. En col.ar 
cafe con bandas blancas en las porciones de los hombros y en 
la mitad de l.a vuel.ta del. cuerpo. 

Dietribuoi6n l.ocal: Varadero y Manzanill.o. 
Di•tribuci6n 9•09r6fica1 De Kazatl.6n, México, a Panam6. 
Babitats Generalmente habitan en fondos rocosos, 

arenosos-lodosos y arenosos a nivel sublitoral e 
intermareal.. 

Jl\ltrici6n: carnivora. 
Obs•rvacione• ecol69ioas1 Distribución rara .y parcial., 

poco frecuente. 

SUBGENERO Costoanachis sacco, 1890. 

71 - Anachis (Costoanachis} ber.ry Shasky, 1970. 

Desaripci6ns Fusiformes, la espira rel.ativamente 
delgada y l.arga, con 8-9 vuel.tas. El. tamafto de l.a vuel.ta del. 
cuerpo ocupa la mitad del organismo. Suturas impresas. La 
espira est6 tapizada por cerca de 22 costil.l.as axial.es por 
vuelta, que termina en forma de nodo en la sutura, con finos 
hil.os espirales entre l.as costil.l.as. El. labio exterior con 
tres dent1culos o uno-dos liraciones .. La columela presenta 
de 2-3 liraciones tenues. Canal. sifonal. corto y recurvado. 
La fasciol.a sifonal. con escultura espiral.. Mide 9mm de 
l.ongitud y 3.3mm de di6metro. Generalmente en amarill.o el.aro 
o pálido con ciertas manchas triangulares en cafe. 

Di•tribuoi6n local• Kanzanil.l.o. 
Dbtribuoi6n 9eogr6fica1 Restringida al. 6rea del. 

arrecife Pul.mo en Baja cal.ifornia, México. 
Habitat: Son por lo regular residentes de la zona 

intermareal rocosa y arenosa. 
Hutrici6n: Es un organismo carnivoro. 
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Obaarvaoionaa aool6qioaa: Distribuci6n rara y local, 
poco frecuente. 

72 - Anachis (Costoanachis} decimdentata Pilsbry & 
Lowe, 1932. 

Daacripci6n: son fusiformes, la espira es larga y 
punteada, con 6-7 vueltas. vuelta del cuerpo es ancha. 
Suturas impresas. La escultura consiste de 18-20 costillas 
axiales por vuelta. Las espirales solo en la vuelta del 
cuerpo. El ~ana1 sifonal es moderadamente largo y ancho. 
Labio exterior tapizado con denticulcs en el margen interno 
y con una muesca en la porci6n posterior del canal. El labio 
interno también contiene denticulos. Mide l3.5mm de longitud 
y 5.5mm de diámetro. En negro-cafe con una banda espiral de 
puntos blancos. 

Diatribuci6n local• Varadero. 
Diatribuci6n qaoqrlfioaz se restringe al área de 

Nicaragua. 
Babitata Residentes de la zona intermareal rocosa y de 

fondo arenoso-lodoso. 
11Utrici6n: Estos organismo es un carn1voro. 
Obaarveoiona• aco16qicaa: Son de distribuci6n rara y 

local, poco frecuente. 

73 - Anachis .rcostoanachis} ritteri Hertlein & strong, 
1951. 

Daaoripci6n1 FUaiforme, la espira es larga, ancha y 
roma, con 5-6 vueltas. La vuelta del cuerpo ocupa menos de 
la mitad de la longitud total. Suturas impresas. Presenta 
costillas axiales redondeadas, con finas lineas espirales. 
Abertura grande. El labio exterior grueso y con denticulos. 
La columela con pocos y grandes denticulos. Longitud de 
7.4mm. Con bandas en cafe-rojizo sobre un transfondo blanco. 

Diatribuci6n looals Pango Volteado y Manzanillo. 
Diatribuci6n qaoqrlf ioaz Principalmente en el Golf o de 

Tehuantepec y sus alrededores, Oaxaca. 
Rabitata Generalmente son moradores de fondos rocosos y 

arenosos de las zonas intermareal y sublitoral. 
11Ut~ioi6n1 Especie carnivora. 
Obaervacionaa aco16qicea: Presentan una distribuci6n 

rara y parcial, son poco frecuentes. 

74 - Anachis (Costoanachia} varia (Sowerby, 1832). 

Binonlaia: Columbella encaustica Reeve, 1858. 
D•acripci6n1 Son fusiformes, la espira es ancha y 

punteada, moderadamente larga, con 6-7 vueltas. La vuelta 
del cuerpo es granda. La escultura consiste de 12-14 
costillas axiales agudas y espaciadas. Solo hay escultura 
espiral en la base del cuerpo. La espira puede estar 
cancelada. Abertura amplia. Labio exterior denticulado 
internamente. El interior con tenues denticulos. Canal 
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sifonal corto. De 18mm de longitud y 9mm. de diámetro. Con 
una banda blanca justo abajo de la sutura Y. sobre la 
periferia. La concha en c:t>lor cafe. 

Diatribuoi6n local! Varadero y Manzanillo. 
Diatribuoi6n q•oqrlfiaa1 Desde sonora, México a Panamá. 
Rabitat1 Son habitantes de la zona intermareal rocosa, 

y de los fondos arenosos y arenosos-lodosos. 
11Utriai6n: son de hábitos carn1voros. 
Oba•rvaaion•• •ool6gioa•• Con la distr.ibuci6n rara y 

parcial, poco frecuente. 

SUBGENERO Parvanacbis Radwin, 1968. 

75 Anachis (Parvanachis} guerreroensis Strong & 
Hertlein, 1937. 

Deaoripoi6n1 Organismo fusiforme, fuertes. La espira es 
ancha y larga, con 5-6 vueltas espirales. Vuelta del cuerpo 
inflada. Escultura reticulada, las costillas axiales fuertes 
y redondeadas, de 10-12 por vuelta; las espirales tenues y 
numerosas. Abertura larga. Labio exterior grueso. El canal 
sifonal es corto y amplio. Mide 4.2mm de longitud y 1.9mm de 
diAmetro. Completamente en negro-cafe o cafe obscuro. 

Di•tribuoi6n looal1 Varadero, Playa carey y Manzanillo. 
Diatribuoi6n qeoqrifioai S6lo se ha encontrado en el 

área de la Bah1a de Acapulco, Guerrero, México. 
Bebitat1 Generalmente habitan fuera de la costa, entre 

los 37-SOm de profundidad, en fondos arenosos-lodosos y 
arenosos. 

11Utrioi6n1 Carn1vora. 
Oba•rvaoion•• •ool6gioas1 Distribuci6n rara y amplia, 

poco frecuente. 

76 - Anachis (Parvanachis} pygmaea (Sowerby, 1832). 

8inoniaia1 Columbella deshayesii De Folin, 1867. 
D••oripoi6n1 Fusiforme, la espira es ancha y larga, con 

4-5 vueltas. La vuelta del cuerpo está inflada. Con fuertes 
costillas axiles, de 10-12 por vuelta, redondeadas. Abertura 
amplia. Canal sifonal corto y amplio, con una muesca en la 
porci6n posterior. Labio exterior grueso y denticulado. De 
6mm de longitud. Generalmente en blanco, con 2-3 hileras de 
puntos en color cafe. 

Di•tribuoi6n looal1 Varadero y Playa Carey. 
Diatribuoi6n q•oqrifioa1 De la porci6n sur del Golfo de 

California y norte del mismo, México, hasta el sur de 
Ecuador. 

Babitats Se localizan sobre substratos rocosos, en la 
zona intermareal, también se hallan en fondos arenosos y 
arenosos-lodosos. 

11Utrioi6n1 carn1vora. 
Oba•rvaoion•• •ool6qioas: su distribuci6n ee rara y 

parcial, poco frecuente. 
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GENERO Hitrella Risso,1826. 

77 - Hitrella baccata (Gaskoin, 1852). 

Binoniaia1 Columbella cervinetta carpenter, 1857. 
Daaoripoi6n1 Fusiforme. La espira es ancha y larga, con 

4-5 vueltas. La vuelta del cuerpo ocupa la mitad del 
organismo. Tiene una excepcional escultura axial, pero s6lo 
en la tercera y cuarta vueltas espirales; en las axiales, 
éstas desaparecen abruptamente en la siguiente vuelta. Labio 
exterior denticulado. Canal sifonal corto. De 6mm de 
longitud. Generalmente en tono amarillento, latisado con 
lineas en cafe y manchas circulares claras; hay marcas que 
forman 1-J bandas sobre la vuelta del cuerpo, en una 
coloración pürpura-grisácea. 

Diatribuci6n local• Playa Carey y Pango Volteado. 
Diatribuci6n 9acqr6ric&1 Desde la Bahia Magdalena en 

Baja California, México a Nicaragua. 
Babitata Por lo regular son moradores de la zona rocosa 

intermareal, asi como de los fondos arenosos y arenosos
lodosos. 

lhltrioi6n1 es un organismo carn!voro. 
Obaarvaoionaa acol69ioaa1 Distribución rara y parcial, 

poco frecuente. 

78 - Hitrella.dorma Baker, Hanna & strong, 1938. 

D&acripci6n1· Son fusiformes. La espira es ancha y 
larga, con 4-5 VÚeltas. Casi sin escultura a excepci6n de la 
fasciola sifonal, la cual muestra costillas espirales. Canal 
sifonal corto y ancho. Labio exterior eapeso y denticulado. 
La pared de la columela contiene pequeftos dent1culos. 
Alcanza los 6mm de lonqitud. su color es en cate-to.atado, 
con una tenue red microsc6pica de lineas claras. 

Diatribuci6n loaala Varadero. 
Diatribuci6n c¡ecc¡ráf ica: Solo en el ~olfo de 

c .. 1irornia. 
Babitats Generalmente residen en las costas rocosas y 

en los rondes arenosos-lodosos. 
1111trioi6n1 Son de h6bitos carn1voros. 
Obaarvaoionaa acol6c¡icaa: Son de distribución rara y 

local, poco frecuentes. 

GENERO Nassarina Dall, 1889. 
SUBGENERO Nassarina Dall, 1889. 

79 - Nassarina (Nassarina) vespera Keen, 1971. 

Daacripoi6n1 Son fusiformes-turriformes. La espira es 
angosta y larqa. Con la sutura indentada. La escultura 
consiste de aproximadamente 12 costillas axiales, adornadas 
en sus intersecciones con cordones espirales. La escultura 
espiral se compone de cuatro cordones espirales por vuelta. 
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En el interior de la abertura se · refleja la escultura 
exterior como en unas liraciones, espeéialmente sobre el 
labio exterior, el cual· tiene un fuerte denticulo en la 
porci6n superior y pocas denticulaciones en ia inferior. Sin 
contraerse anteriormente. Canal sifonal o anterior largo y 
angosto. En la base del cuerpo o en la fasciola columelar 
con nueve cordones espirales. Mide 7.5mm de longitud y 3mm 
de diámetro. Generalmente son de cafe obscuro, bandeado en 
blanco-yesoso, con una banda bajo la sutura, también justo 
bajo la abertura y otra sobre la base. 

Diatribuoi6n local• Varadero. 
Di•tribuoi6n qaoqrlfioa1 Su rango geoqráfico va desde 

Manzanillo, México a Port Oarker, costa Rica. 
Babitat1 Son habitantes de la zona intermareal hasta 

los 45m de profundidad, tanto en áreas rocosas, como en las 
arenosas. 

11Utrioi6n1 Carnivora. 
Ob11arvaoionaa acol6gicaa: Son de distribuci6n rara y 

local, poco frecuente. 

SUBGENERO steironepion Pilsbry & Lowe, 1932. 

80 - Nassarina (Steironepion) melanosticta (Pilsbry & 
Lowe, 1932). 

Da11oripoi6n1 De forma fusiforme-turriforme. La espira 
es angosta y larga, con 7-8 vueltas espirales y tres 
nucleares (pequellas vueltas embrionarias). La escultura es 
reticulada, con profundos hoyos en los interespacios que 
forman las costillas axiales y espirales sobre las 
intersecciones. El labio exterior y la columela están 
débilmente denticulados en su porci6n interior. Sin 
contracci6n anterior el labio exterior. De 4.4mm de longitud 
y 1.7mm de anchura. Brillantemente coloreada en blanco con 
manchas en cate. 

Diatribuoi6n local: En Playa Carey, Pango Volteado y 
Manzanillo. 

Di•tribuoi6n qaoqrlrica1 De Guaymas, México a 
Nicaragua. 

Babitati Residentes de la zonas intepnareal y 
sublitoral en substratos rocosos, arenosos y arenosos
lod.osos. 

11Utrici6n1 Carn1vora. 
Ob•arvaciona• aoo16qioaa1 son de distribuci6n rara y 

amplia, poco frecuentes. 

FAMILIA NASSARIIDAE Iredale, 1916. 
GENERO Nassarius Duméril, 1805. 

81 - Nassarius angulicostis (Pilsbry & Lowe, 1932a). 

Sinonimia: Nassa nodicinctus varios autores. 
Da11oripoi6n1 cónica, ovada. Espira ancha, con 5-6 

vueltas. La vuelta del cuerpo está algo expandida. Contiene 
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escultura axial consistente en 12-14 costillas, diversas 
lineas espirales finas en color cafe. Labio exterior espeso 
y denticulado en el margen interno. Con una fosa sobre la 
base del cuerpo, adem6.s de una muesca o ranura profunda 
sobre la base de la concha o alrededor de la fasciola 
sifonal. El canal está recurvado. Longitud 17mm y 7mm de 
diámetro. 

Di•tribuci6n local• Varadero, Pango Volteado y 
Manzanillo. 

Di•tribuoi6n gaogr&fica1 Del Golfo de California, 
México, hasta. Panamá. 

Jlabitat1 Viven por lo regular tanto a nivel superfial 
(sublitoralmente no tan profundo), as1 como en el 
intermareal, sobre fondos arenosos, arenosos-lodosos y 
lodosos. 

11Utrici6n1 Es una especie carroftera. 
Observaciones aool6gioas: Distribución rara y amplia, 

poco frecuente. 

82 - Nassarlus corpulentus (C. B. Adame, 1852). 

Da•cripoi6n: La concha es c6nica-ovada y globular. La 
espira es delgada, corta y punteada, con 5-6 vueltas. La 
vuelta del cuerpo está expandida. Presentan de a-10 
costillas axiales, las espirales son delgadas. Labio 
exterior grueso y denticulado. En la pared de la columela se 
extiende un callO amplio. Con una muesca· en el lado 
posterior del labio. El canal sifonal es corto y angosto, y 
con una fosa gruesa. La columela posee un pliegue. Mide 22 y 
16mm de longitud y de diámetro respectivamente. La principal 
coloraci6n es en blanco, con bandas de finas lineas 
espirales en tono cafe. 

Diatr:lbuci6n looall Varadero, Pango Volteado y 
Manzanillo. 

Di•tribuci6n gaogr&fica: Desde Guaymas en Sonora, 
México, hasta Ecuador. 

Jlabitat1 Generalmente residen abajo del nivel inferior 
de la marea, en fondos arenosos, arenosos-lodosos y lodosos. 

11Utriai6n1 Es un organismo carroftero. 
Obll!arvaoion•• ecol69icaa1 Son de distribución rara y 

amplia, poco frecuentes. 

83 - Nassarlus gallegosl Strong & Hetlein, 1937. 

De•cripci6n1 c6nica-ovada. La espira es corta y 
punteada, con 6-7 vueltas. La escultura es primordialmente 
axial, compuesta de 12-13 costillas; algunas costillas son 
tenues y existen algunas espirales. Labio exteriqr delgado. 
Canal sifonal corto y ancho. Fosa grande y fuerte. De 21mm 
de largo y 13mm de ancho. En cafe pAlido a obscuro sobre el 
dorso de la vuelta del cuerpo. 

Di•tribuci6n local• Playa Carey, Pango Volteado y 
Manzanillo. 
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Distribuci6n gecgrifica: Desde Gu~ymas en Sonora, 
México, a la Isla Salango en Ecuador. 

Babitats Moradores de fondos intermareales arenosos y 
arenosos-lodosos.. · 

HUtrici6n• Organismo carronero. 
Observaciones eco169icas: Presentan una distribuci6n 

eventual y amplia, son moderamente comunes y es una especie 
dominante. · 

84 - Nassarius guaymasensis (Pilsbry & Lowe, 1932a). 

Deaaripoi6n1 Su forma es c6nica-ovada. La ' espira es 
larga y moderadamente ancha, con 7-8 vueltas. La escultura 
es reticulada. El labio exterior es grueso y denticulado. 
canal sifonal corto y ancho. La fosa es recta y larga, ocupa 
casi toda la pared de la co1umela. Longitud de 17mm y un 
diámetro de 9.Smm. Por lo regular en color crema, con dos 
bandas muy tenues en cafe. 

Distribuci6n loca1• Pango Volteado. 
Dietribuoi6n 9eogrifica1 Se puede hallar de Puerto 

Peftasco a Guaymas, Sonora, México. 
Babitat1 Parece que s6lo habitan en la zona intermareal 

arenosa. . 
11Utrici6n1 carronera. 
Observaciones eco169icas1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente .. 

85 - Nassar1us versicolor (C. B. Adams, 1852). 

Binon1aia1 Nassa lecadrei~ De Folin, 1867. 
Desoripci6n1 La concha es c6nica-ovada. La espira es 

gruesa y moderadamente larga, con 5-6 vueltas y además de 
dos nucleares. Presenta de 11-12 costillas axiales, con 
interespacios del mismo grosor a las costillas •. Con finos 
hiles espirales. Canal sifonal corto y amplio. El labiQ 
exterior es espeso y denticulado. En la pared de la columela 
con ligeras denticulaciones. La fosa es gruesa, y entre la 
basa del cuerpo presenta una muesca. Entre 14-15mm de 
longitud y de 8-lOmm de ancho. Matizado en cafe amari1lento 
y con marcadas e finas lineas espirales en tono cafe. 

Di•tribuoi6n local• Varadero, Pango Vo1teado y 
Manzani1lo. 

Di•tribuoi6n geogrifioa1 Bah1a Magdalena en Baja 
California y Golfo de California, México, hasta el Paita, 
Pera. 

Babitat: Moradores de fondo arenoso, desde la zona 
intermareal y fuera de la costa hasta los 46m de 
profundidad, también habitan en lugares donde prevalece el 
substrato arenoso-lodoso. 

11Utrioi66• De hAbitcs carroneros. 
Obaervaoionee ecol6gicaa: Contienen una distribuci6n 

eventual y amplia, son moderadamente comunes y es una 
especie dominante. 
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86 - Nassarius sp l. 

Descripción• Cónica-ovada, relativamente grande. La 
espira es larga con cuatro vueltas espirales moderadamente 
amplias. En la protoconcha se observan de 3-4 vueltas. La 
escultura se compone de fuertes costillas axiales, entre 9-
11 por vuelta. La vuelta del cuerpo es amplia. suturas 
impresas. Presenta una feseta o fosa gruesa y separada de la 
vuelta del cuerpo por un pequef\o surco. El labio exterior 
posiblemente sea delgado y denticulado (el ejemplar se 
encontraba rc:>to en esa porción del cuerpo) , en la porción 
inferior con una muesca. canal sifonal corto y ancho. Entre 
10-llmm de longitud y 5-6mm de di!\metro. En blanco con 
algunas bandas en tono cafe, además de que tiene varias 
hileras también en cafe. 

Distribución local• Manzanillo. 
Di•tribución geogr6fica1 Bahía de Zihuatenejo, 

Guerrero, México. 
Babitat1 Se halló en substrato arenoso. 
11Utrición1 Posiblemente sea una especie carrof\era. 
Ob••rvacionea ecológicas• De distribución rara y local, 

poco frecuente. 

FAMILIA FASCIOLARIIDAE Gray, 1853. 
SUBFAMILIA FASCIOLARIINAE Gray, 1853. 

GENERO Latirus Montfort, 1810. 

87 - Latirus rudis (Reeve, 1847). 

Deaoripción1 Organismo fusiforme. La espira-es gruesa y 
larga, con 5-6 vueltas subangulares. La vuelta del cuerpo 
ocupa la mitad de la longitud total. Suturas impresas. Cerca 
de 10 costillas axiales gruesas y bajas, cruzadas por finos 
cordones espirales, uno de ellos est!\ en la periferia y al 
inicio de cada vuelta es mucho m&s grueso. El canal sifonal 
es largo y angosto. El labio e~terior est!\ ligeramente 
denticulado. La columela presenta pequef\os pliegues en la 
porción inferior de la misma. Opérculo córneo en forma de 
garra. Presenta un periostraco. Con un canal posterior o 
anal. Mide 44mm de longitud y 20mm de di!\metro. Generalmente 
en blanc9, sobre el periostraco que esta en cafe-olivo. 

Di•tribución local• Pango Volteado. 
Di•tribución gecgrifiaa1 se restringe al !\rea de 

Panam!\. 
Babitat1 Generalmente viven en fondos superficiales, 

tanto rocosos como en los arenosos. 
11Utrioión1 Son de h!bitos carnívoros. 
Ob••rvaoion•• eco16gica•1 Es de distribución rara y 

local, poco frecuente. 

GENERO Opeatostoma Berry, 1958. 
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88 - Opeatostoma pseudodon (Burrow, 1815). 

Sinon1llia1 Honoceros angulatum Rogers, ~913. 
Daaoripci6n1 La concha es obc6nica-delgada, con la 

espira corta. La vuelta del cuerpo es relativamente baja y a 
veces presenta salientes en los hombros. so~resale la 
escultura espiral. Canal sifonal corto y abierto. Abertura 
qrande y oval. Labio exterior delgado, con uñ.diente largo y 
agudo, que se encuentra en la porci6n anterior.' Generalmente 
miden 42mm de longitud y 31mm de diámetro. El opérculo es 
c6rneo y en forma de garra. Por lo regular presenta una 
coloraci6n matizada en blanco, sobre un periostraco cafe
amarillento. 

Di•tribuci6n local• Varadero. 
Di•trubuoi6n gaogrAfica1 Desde Cabo San Lucas y Golfo 

de California, México, hasta el sur de Panamá. 
Babitat1 Por lo regular viven entre el substrato rocoso 

a nivel de las mareas bajas y también en los fondos 
arenosos-lodosos. 

11Utrioi6n1 Son carn1voros. 
Obaarvaoionaa acol6gioa•1 Distribuci6n rara y local, 

poco :frecuente. 

SUPERFAMILIA
0

VOLUTACEA Rafinesque, 1815. 
FAMILIA OLIVIDAE Latreille, 1825. 

GENERO Olivella Swainson, 1840. 
SUBGENERO Olivella Swainson, 1840. 

89 - Olivella (Olivella} dl!11la (Wood, 1828), 

sinon1llia1 o. lineolata Gray, 1839. 
Deaaripai6n1 La concha es obc6nica, con la espira 

corta, de 3-4 vueltas espirales. De superficie pulida. Con 
liraciones en la pared de la columela. El labio exterior 
está delgado. Se extiende un callo en la pared de la 
columela. Cerca de 20mm de longitud y 9mm de diámetro. La 
concha es blanca, variablemente marcada con tenue;.:; manchas 
en zig-zag de color cafe-gris&ceo; el 4pice de la abertura 
en tono violeta. 

Di•tribuoi6n local1 Pango Volteado y Manzanillo. 
Di•tribuoi6n qaogrAfica1 Se ha hallado a lo largo de 

las costas mexicanas del Oceano Pacifico, primordialmente en 
los alrededores de la Bah1a de Kazatl&n. 

Babitat1 Son residentes de la zona intermareal, tanto 
de los pisos o fondos arenosos como de los 1odosos-arenosos. 

11Utrioi6n1 Especie carn1vora. 
Ob•arvaoiona• aool6gioa•1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

90 - Olivella (Olivella} gracilis (Broderip & Sowerby, 
1829). 

sinon1aia1 o. gracilis gaylordi Ford, 1895. 
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Deaaripoi6n: Obc6nica, con la espira corta, compuesta 
por tres vueltas espirales. Generalmente en blanco con 
manchas en zig-zag de color cafe y dispuestas en dos bandas; 
algunos espec1menes poseen el área basal en tono cafe.. El 
pilar que se halla en el borde de la columela tiene de 6-7 
pliegues. Mide 2omm de longitud y 7mm de diAmetro. 

Distribuoi6n local• Manzanillo. 
Di11tribuoi6n geogr6tiou su rango va desde Guaymas en 

Sonora, México hasta Panamá. 
Babitats Por lo regular son moradores de la zona 

intermareal, .tanto en el fondo lodoso-arenoso, como en el 
arenoso. 

Hutrioi6nt Organismo carn1voro. 
Ob••rvaoion•• eco169icas1 Distribución rara y local, 

poco frecuente .. 

91 - Olivella (Olivella) sphoni Burch & campbell, 1963. 

Desaripci6nt La concha es obc6nica. La espira es corta 
con tres vueltas espirales. Cuenta con doce liraciones en la 
pared de la columela. Generalmente en blanco, matizado en 
gris, con dos bandas en cafe y numerosas manchas del mismo 
color en ln superficie de la concha. La banda posterior de 
la f asciola generalmente es en blanco con ciertas manchas en 
cafe. El interior del labio exterior en cafe claro. Longitud 
de 14mm. 

Diatribuoi6n local• Varadero, Playa Carey, Pango 
Volteado y Manzanillo. 

Diatribuoi6n geogr6tioar Desde Guaymas en sonora, 
México, hasta PanamA. 

Babitats Residen en fondos lodosos-arenosos,, arenosos
lodosos y arenosos de la zona sublitoral, qUe comprende 
entre los 18-37m de profundidad. 

11Utrioi6n1 Especie carn1vora. 
Obaarvaoionaa aool6gioaa1 Distribuci6n permanente y muy 

amplia, especie comQn y dominante. 

92 - Olivella (Olivella) steveni Burch & Campbell, 
1963. 

Binonillia: o. steveni campbelli Burch & Campbell, 1963. 
Dasoripoi6n• Obc6nica la concha. La espira ea corta y 

con tres vueltas espirales. En color gris y con dos bandas 
que se hallan abajo de las suturas, unidas por unas angostas 
varillas verticales. Labio exterior en cafe obscuro en el 
margen interno. En la pared de la colwnela con una angosta 
placa que contiene de e-10 pliegues. Banda fasciolar blanca 
con barras en color cafe. Longitud 1-0 mm, ancho 3-4mm. 

Diatribuioi6n local• En Pango Volteado y Manzanillo. 
Diatribuoi6n gaogr6fioa1 Solo se ha localizado en 

Sonora y Sinaloa, México. 
Hahitat: son moradores de los fondos lodosos-arenosos y 

arenosos de la zona sublitoral, entre los 18-37m de 
profundidad. 
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Nutrici6n1 Son carnívoros. . 
Observaciones eco16qicas1 Distribuci6n· rara y parcial, 

poco frecuente. -

FAMILIA MARGINELLIDAE Fleming, 1828. 
SUBFAMILIA MARGINELLINAE. 

GENERO Persicula Schumacher, ~817. 

93 - Persicula phrygia. (Sowerby, 1846). 

Descripci6n1 Este organismo es obvado. La espira es 
aplanada. La superficie lisa y sin ornamentación. EL labio 
exterior es delgado, el interior con ciertos pliegues. La 
abertura es larga que ocupa toda la longitud del organismo. 
Con una fuerte muesca en la porci6n anterior. su coloraci6n 
va de blanco a uno de tipo amarillo paja, con marcas en 
forma de herradura en tonos cafe-rojizo, que se acomodan 
sobre la superficie en hileras, tanto axialmente como 
espiralmente, mti.s largas y obscuras sobre la periferia y 
justo abajo del canal anterior. Aproximadamente de 6.5mm de 
longitud. 

Distribución local• Una de las pocas especies que Ele 
hallaron en las cuatro l.ocalidades: Varadero, Playa carey, 
Pango Volteado y Manzanillo. 

Diatribuci6n geogr&fioai Desde la Bah1a Magdalena y 
Puertecillos' en Baja California, México, hasta Panam6 o en 
las Islas Gal6pagos. 

Rabitat• Por lo regular habitan desde la zona 
intermareal hasta los 20m de profundidad, tanto en los 
fondos arenosos como en los arenosos-lodosos. 

lfUtrioión: Este es un organismo carn1voro. 
Obaervaoion•• ecol6gioaa• Su distribuci6n es semi

permanente y muy amplia, son comunes y es una especie 
dominante. 

GENERO Volvarina Hinds, 1844. 
SUBGENERO Volvarina Hinds, 1844. 

94 - Volvarina (Volvarina} taeniolata taeniolata M8rch, 
1860. 

8inon1aia1 Harginella cali~ornica parallela Dall, 1918. 
Deaoripoión• Concha cil1ndrica. La espira es 

relativamente alta, sin una muesca anterior.· El labio 
exterior es delgado, el interior presenta pliegues en la 
porci6n inferior de la columela. su color va de blanco a 
amarillo, con tres bandas en tono cafe. Mide aproximadamente 
9mm de altura. 

Dietribuoión local• Pango Volteado. 
Diatribuoi6n geogr&fioa• Desde Punta Concepción en Baja 

California, México, hasta Salinas en Ecuador. 
B&bitat: Generalmente viven en el fondo arenoso, desde 

la zona intermareal hasta los 40m de profundidad. 
lfUtrioi6n1 Son espec1menes carnivoros. 
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Observaciones ecol6qicas: La distribuci6n es rara y 
local, poco frecuente. 

SUBFAMILIA CYSTISCINAE Coan, 1965. 
GENERO Cystiscus Stimpson, 1865. 

95 - Cystiscus palantirulus Roth & coan, 1968. 

Descripoi6n1 concha obvada, en forma de pera. La espira 
es corta. La superficie es completamente lisa y no tiene una 
muesca. El litbio exterior es liso, con el borde anterior 
doblado hacia la izquierda diriqiéndose hacia la porci6n 
dorsal. En la pared de la colwnela presenta pliegues en la 
parte inferior. De 1.6mm de longitud. Generalmente en tono 
blanquezino. 

Distribuci6n local: Varadero. 
Distribuci6n qeoqrif ica: De la Isla Monserrate a Cabo 

San Lucas en Baja California, México. 
Babitat: son residentes de la zona sublitoral e 

infralitoral, entre los 6-90m de profundidad de los fondos 
arenosos-lodosos. 

111Utrici6n: Esta especie es carn1vora. 
Observaciones ecol6qicaa: Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

GENERO Granula Jousseaume, 1875. 

96 - Granu.la· pe.lita (Carpenter, 185'/). 

Sinon1aia: Margine.l.la morchii Redfield, 1870. 
Deacripci6n: Orqanismo obovado. La espira es corta. Con 

la superficie de la concha pulida. Presenta una muesca en el 
borde anterior, que se ve m6.s facilmente de vista dorsal. 
Con escasos dientes pequeftos en el labio exterior. También 
contiene alqunos pliegues en la porción inferior de la 
columela. Mide aproximadamente 2mm de longitud. 

Diatribuci6n local: Varadero. 
Distribución geogrifica: su rango qeogrAf ico va de 

Punta San Pedro en Baja California y Golfo de california, 
México, hasta Costa Rica. 

Habitata Generalmente se hallan en los fondos rocosos y 
arenosos-lodosos, desde la zona intermareal hasta los 60m de 
profundidad. 

11Utrici6n1 De hAbitos carn1voros. 
Ob•ervaoion•• eool6qica•: La distribución es rara y 

local, poco frecuente. 

SUPERFAMILIA KITRACEA. 
FAMILIA KITRIDAE Swainson, 1831. 

SUBFAMILIA VEXILLINAE Thiele, 1929. 
GENERO Tha.la H. & A. Adams, 1853. 
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97 - Thala gratiosa (Reeve, 1845). 

Binoniaia1 Mitra nodocancellata Stearns, 1890. 
D•acripci6n1 Es fusiforme-cil1ndrica. La espira es 

larga, mAs aün que la abertura, con 5-6 vueltas. La 
escultura está cancelada. La abertura con un canal sifonal 
claramente separado. El labio exterior con liraciones 
adentro del mismo. En el interior con cuatro pliegues 
evidentes en forma espiral. Longitud de 15mlÍ1• dili.metro de 
3mm. En color negro. 

Diatribuci6n local1 Playa Carey. 
Dietribuci6n geogr6fica: Del Golfo de California, 

México, hasta el sur de PanamA y en la zona circunvecina a 
las Islas Galápagos. 

Babitats Son moradores de substrato rocoso, desde la 
zona intermareal hasta los 2om de profundidad, hallados en 
fondo arenoso. 

11Utrici6n1 Carn1vora. 
Obaarvacionaa ecol6gicaa1 Distribución rara y local, 

poco frecuentes. 

SUPERFAMILIA CONACEA Rafinesque, 1815. 
FAMILIA C9NIDAE Rafinesque, 1815. 

GENERO conus Linnaeus, 1758. 
SUBGENERO Stephanoconus MBrch, 1852. 

98 - conus (Staphanoconus} nux Broderip, 1833. 

Binoniaia1 c. pusillus Gould, 1853. 
D••oripci6n: Organismo obc6nico. La espira es corta con 

protuberancias en el hombro. La vuelta del cuerpo presenta 
arrugas espirales. La abertura es angosta y lisa, con una 
pequefta ranura anal. Presenta marcas en color cafe-rojizo 
que se arreglan en bandas indistintas. Se caracteriza por 
tener una mancha de tono pdrpura aobre la porción anterio~ 
de la concha y de la abertura. El periostraco es delgado. 
Mide 22mm de longitud y l4mm de grosor. 

Di•tribuci6n local: Varadero y Manzanillo. 
Di•tribuci6n geogr6fica1 su rango abarca desde la Bah1a 

Magdalena en Baja california y Golfo de California, México, 
hasta el sur de Ecuador. 

Habitat: Moradores de la zona intermareal, en susbtrato 
rocoso, arenoso y arenoso-lodoso. 

11Utrici6n1 Esta especie es carn1vora. 
Ob••rvacion•• eool6qica•• Presentan una distribuci6n 

rara y parcial, son poco frecuentes. 

FAMILIA TEREBRIDAE H. & A. Adams, 1854. 
GENERO Terebra Brugui~re, 1789. 

99 - Terebra stohleri Bratcher & Burch, 1970. 

Deacripci6n: son turriformes. 
larga, con aproximadamente 15-17 
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escultura consiste de 22-24 costillas axiales por vuelta, 
ligeramente curveadas, casi iguales a los interespacios y 
estAn cruzadas por ranuras espirales igualmente espaciadas. 
La abertura es elongada. La columela estA derecha. De 21.4mm 
de longitud y 5.1mm de ancho. su coloraci6n es de rojo a 
cafe, para darle una apariencia de tipo yesosa. 

Diatribuci6n local: Manzanillo. 
Diatribuci6n gaogr6rica1 En Arrecife Pulmo en Baja 

California y Isla Socorro, México. 
Rabitat1 Generalmente viven en el fondo lodoso-arenoso, 

abajo de la \llarca de la marea baja y fuera de las costas, 
entre los 4-42m de profundidad, encontrándose también en 
substrato arenoso. 

HUtrioi6nz Este es un organismo carn1voro. 
Obaarvaciona11 acol6gica11: La distribuci6n es rara y 

local, poco frecuente. 

FAMILIA TURRIDAE Swainson, 1840. 
SUBFAMILIA CLAVINAE Powell, 1838. 

GENERO Drillia Gray, 1838. 
SUBGENERO Drillia Gray, 1838. 

100 - Drillia (Drillia) acapulcana (Lowe, 19~5). 

De11cripci6n1 Es un organismo turriforme. La espira es 
ancha y lar.ga, con 7-B vueltas. Presenta relativamente pocas 
costillas axiales, entre a-10 por vuelta; más ·fuertes en la 
periferia, inferiormente con estr1as espirales en color 
rosado en dirección hacia la base, laa cuales se incrementan 
en nQ.mero. Canal sifonal corto, también el canal anal es 
corto y ancho. El callo parietal está proximo al seno y es 
fuerte. De 23mm de longitud y lOmm de grosor. La superficie 
de la concha está pulida, por lo regular son de tonos 
carnosos. 

Diatribuci6n local: Pango Volteado y Manzanillo. 
Diatribuci6n gaogr4tica: Desde la Isla Tibur6n en el 

Golfo de California, México, hasta la Bah1a de Santa Elena 
en Ecuador. 

Habitat: Son habitantes de los fondos arenosos y desde 
la zona sublitoral hasta los 20-60m de profundidad. 

Mutrici6n1 son de hábitos carn1voros. 
Obaervacionaa acol6gicaa1 La distribuci6n es rara y 

parcial, poco frecuente. 

GENERO Iredalea Olivar, 1915. 

101 - Iredalea ella (Pilsbry & Lowe, 1932). 

Daacripci6n: Organismo fusiforme. La espira es gruesa y 
larga, con 6-7 vueltas. La vuelta del cuerpo ocupa 1/3 de la 
longitud total. suturas impresas. La escultura consiste de 
aproximadamente 15 costillas axiales por vuelta, que corren 
ligeramente en forma diagonal, de sutura a sutura. La 
segunda protoconcha de la vuelta espiral est6 lisa. El seno 
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posterior (muesca o canal posterior) no .se proyecta y es 
angosto. con un fuerte callo parietal. El" labio exterior es 
espeso y liso. El opérclllo es córneo y en forma de hoja. 
Alcanza 6nun de longitud y 2.3 mm de diámetro.' El color de la 
concha en cafe-canela con una angosta banda blanca en la 
periferia. 

Distribución local: Manzanillo. 
Distribuoi6n geogr&fioa: De Guaymas en Sonora, México, 

hasta Bah1a de Panamá. · 
Babitat: Por lo reqular residen en substrato rocoso, 

justo abajo de la 11nea de la marea baja y también en los 
fondos arenosos. 

Nutrioi6n1 carn1vora. 
Observaciones ecol6gioas: La distribución es rara y 

local, poco frecuentes. 

GENERO Bellaspira Ccnrad, 1868. 

102 - Bellaspira malea Dall, 1919. 

Deacripoi6n: La concha es fusiforme. La espira es 
gruesa y larga, que ocupa 2/3 de la longitud total, con B-9 
vueltas. La vuelta del cuerpo con un tercio del tamano total 
del organismo. Suturas impresas. Presenta de 6-B costillas 
axiales, primordialmente en la espira; hay estr1as espirales 
microscópicas. La porción anterior del canal sifonal 
agudamente truncado. El canal anal es angosto y está 
estrechamente constriftido, adem~s la muesca se dirige 
apicalmente. El labio exterior es grueso y liso. Presenta un 
débil callo parietal. Mide 17mm de longitud y 7nun de 
diá.metro. Generalmente son de color rosa-obscuro, con el 
área subsutural en blanco. 

Dietribuoi6n local: Pango Volteado. 
Dietribuci6n geogr&Uca: Desde la Babia de Tcpoca en 

Sonora, México, hasta Puerto Utria en Colombia. . 
BabU:at: Son habitantes de la zona sublitoral, entre 

los 25-45m de profundidad y de los fondos arenosos-lodosos. 
lhltrici6n: Esta especie es carnivora. 
Obaervaaionea eool69iaaa1 Presenta una distribuci6n 

rara y local, son poco frecuentes. 

SUBFAMILIA TURRICULINAE Powell, 1942. 
GENERO Knefastia Dall, 1919. 

103 - Knefastia olivacea (Sowerby, 1833). 

Descripci6n1 La concha es bic6nica-fusiforme. La espira 
es larga, que ocupa 1/2 del tamaf\o de la concha, con a-9 
vueltas espirales. Vuelta del cuerpo amplia. Suturas 
impresas y marcadas. La escultura con gruesas costillas 
axiales, de 8-9 por vuelta que se interrumpen en la sutura. 
Con finas costillas espirales, prevaleciendo las que se 
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encuentran abajo. Hay pliegues axiales inclinados, 
especialmente en la periferia. seno anal profundo. Abertura 
amplia y larga. Labio exterior con liraciones en el margen 
interno. La fasciola sifonal se dobla hacia la derecha. 
Canal sifonal largo y amplio. Llega a medir 62mm de longitud 
y 23mm de diámetro. El opérculo ovado con un nQcleo 
terminal. Por lo regular tienen una coloración anaranjada
amarillenta, frecuentemente con bandas angostas en color 
cafe que cruzan la base del cuerpo, mientras que en las 
suturas están de negro. 

Diatrib~ci6n local: Playa carey. 
Diatribuci6n geográfica• Desde Guaymas en sonora, 

México, hasta La Libertad en Ecuador. 
Habitat: Son moradores de la zona intermareal rocosa y 

arenosa, también se les localiza fuera de las costas, 
aproximadamente en los som de profundidad. 

Hutrici6nr son de hábitos carn1voros. 
Obaarvacionaa acol6gicaar La distribuci6n es rara y 

local, poco frecuente. 

SUBFAMILIA CRASSISPIRINAE. 
GENERO Crassispira swainson, 1840. 

SUBGENERO crassispira Swainson, 1840. 

104 - crassispira (Crassispira) incrassata (Sowerby, 
1834). 

Binonillia: Pleurotoma bottae Kiener, 1839-40. 
Daacripci6ní Fusiforme. La espira de 1/2 a 1/3 de la 

longitud total, con 6-7 vueltas. La vuelta del cuerpo ocupa 
un 1/3 de la concha. Presenta un cordón subsutural. 
Escultura axial con 18-20 costillas por vuelta, la espiral 
esta reducida y atravieza s6lo la base del cuerpo. La pared 
parietal de la columela contiene un tubérculo calloso. El 
canal sifonal es amplio y corto. El canal anal moderadamente 
profundo y estrecho. El labio exterior espeso por una 
costilla inflada, el margen interno está crenulado. 
Aproximadamente de 25mm de longitud y lOmm de diámetro. La 
concha en color negro-brillante, mientras en la abertura y 
el abultado callo parietal son de tono blanco. 

Di•tribuci6D looalr Pango Volteado. 
Di•tribuci6n gaográricar Del Golfo de California en 

México, hasta el Golfo de Guayaquil en Ecuador. 
Rabitatz son residentes de los fondos arenosos, desde 

el nivel de la marea baja hasta los 35m de profundidad, 
también fuera de las costas. 

11Utrici6D: Especie carn1vora. 
Obaarvacionaa eool6gicaa: Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

SUBGENERO Dallspira Bartsch, 1950. 
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105 - Crasslsplra (Dallspira) cerltholdea (Carpenter, 
1857). 

Daacripoi6n: Organismo fusiforme. La eBpira es larga, 
con 8-9 vueltas, que ocupa 2/3 partes del tamafio del 
organismo. La vuelta del cuerpo ocupa sólo un tercio de la 
longitud total. La sutura impresa con un cordón subsutural 
tenue. Tiene escultura axial y espiral. La aX~al se compone 
de 18-20 costillas por vuelta, con fuertes ·proyecciones 
nodulares que se hacen más evidentes en la periferia. La 
escultura espiral esta reducida sólo en la base del cuerpo, 
con gruesos tubérculos. La concha está finamente estriada 
por todo el cuerpo. La abertura es amplia. El canal sifonal 
es corto y ancho. El canal anal es angosto. El labio 
e>eterior está espeso y liso. El opérculo es córneo y en 
forma de boja, con un nQcleo terminal. Mide aproximadamente 
15mm de longitud y 7mm de diámetro. Uniformemente coloreado 
en cafe obscuro a negro. 

Di•tribuci6n local• Pango Volteado. 
Di•tribuci6n gaogrlficas Exclusivamente desde Mazatlán 

en Sinaloa a Barra de Navidad en Jalisco, México. 
Babitats ·Generalmente habitan en los fondos rocosos y 

arenosos, desde la zen~ intermareal hasta los 20m de 
profundidad, también se les localiza fuera de las.costas. 

HUtrici6ns Carn1vora. 
Obsar·vaciona• acol6gioaas La distribuci6n es rara y 

local, son poco frecuentes. 

106 - Crasslsplra (Dallsplra) eurynome Dall, 1919. 

Sinonimias C. rlavonodosa Pilsbry & Lowe, 1932. 
Daacripoi6ns Los individuos de esta especie son 

fusiformes. La espira contiene de 7-8 vueltas, ocupa 2/3 
partes de la longitud total del organismo. Presenta un débil 
cord6n subsutural. De 7-8 costillas axiales, con nodoQ 
periféricos los cuales están alargados y gruesos; en el área 
basal son pocos y menos prominentes. Presenta débiles 
costillas espirales. La abertura es amplia. El canal sifonal 
y anal son amplios. El labio exterior es grueso y liso. 
Tiene una longitud de 12mm y un diámetro de Smm. Se 
caracteriza por tener nodos amarillentos, justo con la punta 
del canal anal, sobre un fondo completamente negro. 

Distribuoi6n local: Varadero, Playa carey y Pango 
Volteado. 

Di•tribuci6n gaogrlficas Desde los alrededores de 
Mazatlán, México, hasta san Juan del sur en Nic~ragua y en 
la Bah1a de Panamá. 

Habitats Generalmente viven en las costas rocosas, 
desde el nivel inferior de la marea baja hasta los 20m de 
profundidad, se hall6 en fondos arenosos y arenosos-lodosos. 

Hutrici6n1 Es un organismo carnívoro. 
Oba•rvacionea ecol6gicaas La distribuci6n es rara y 

amplia, son p~co frecuentes. 
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SUBGENERO Striospira Bartsch, 1950. 

107 Crassispira (Striospira) coracina McLean & 
Poorman, 1971. 

Deaoripci6n: Organismo fusiforme. La espira es gruesa 
que ocupa 2/3 partes del cuerpo, con 6-7 vueltas. La vuelta 
del cuerpo est6 inflada y abarca 1/3 de la longitud total. 
Cord6n sutural levantado sobre el dorso de la vuelta del 
cuerpo. De 14-16 costillas axiales sinuosas¡ presenta 
débiles costS.llas espirales. La abertura es estrecha. El 
canal sifonal es corto. El canal anal o seno es angosto ,.y 
lateralmente dirigido, en el borde superior del labio 
exterior; este mismo tiene una apariencia masiva. En el 
margen parietal del seno hay un tubérculo vidrioso, cubierto 
por un callo. De 15mm de longitud y 6.Smm de di6metro. 
Completamente en negro. 

Diatribuci6n 1ocal: Pango Volteado. 
Diatribuci6n geográfica: Desde el Pulmo en Baja 

California, México, hasta la Bahia de Panamé. 
Habitat: Por lo regular habitan en substrato rocoso o 

en cuyo fondo tenga sedimentos de grava o arena en el nivel 
inferior de la marea baja. 

Hutrici6n: Esta especie es carnivora. 
Obaervaciones acol6gicas: Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 
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1834). 

Crassispira (Striospira) nigerrima (Sowerby, 

sinonimia: Pleurotoma cornuta sowerby, 1834. 
Daacripci6n: Fusiforme. La espira es medianamente 

gruesa y ocupa apro><imadamente 2/3 partes de la longitud 
total. Tiene 8 a 9 vueltas espirales. La vuelta del cuerpo 
es amplia y ocupa 1/3 de tamaf\o del organismo. cord6n 
subsutural evidente. La escultura consiste de 14 costillas 
axiales, las cuales forman ligeros nodos en la periferia. En 
los interespacios hay evidentes estrias espirales. Se 
caracteriza por tener una depositaci6n masiva en el callo, 
que se proyecta hacia el 6pice. El canal posterior es amplio 
al igual, que el sifonal. Mide 20mm de longitud y amm de 
ancho. La coloración es completamente en negro-brillante en 
el exterior, mientras que en el interior es blanco. 

Di•tribuoi6n local: Manzanillo. 
Distribuci6n geográfica: Desde Cabo San Lucas en Baja 

California, México, hasta la Babia de Santa Elena en 
Ecuador. 

Babitat: Primordialmente son residentes de fondos 
lodosos y desde la marea baja a profundidades cercanas a los 
60m, se encontró en fondo arenoso. 

Hutrici6n: Son de h6bitos carnivoros. 
Obaarvacion•s ecol6gicaa: Poseen una distribuci6n rara 

y local, son poco frecuentes. 
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GENERO carinodrillia Dall,. 1919. 

109 - Carinodrillia ~achrymosa McLean & Poorman, 1971. 

Dascripci6n: Especie fusiforme. La espira es larga, 
ocupando 2/3 partes de la longitud total, con B-9 vueltas. 
También posee dos vueltas nucleares lisas y una tercera 
ligeramente subcarinada. La escultura se Compone de 5-6 
costillas axiales agudas y los interespacio·s mucho más 
anchos que las costillas. La superficie es cerosa. canal 
sifonal moderadamente largo, el seno del canal posterior es 
profundo. El callo parietal desarrollado sin tendencia hacia 
una constricción en la entrada del seno. Mide 
aproximadamente 16mm de longitud y s. Smm de diámetro. Las 
costillas axiales son blancas sobre un fondo cafe claro, 
mientras que en la base la coloración es obscura. 

Diatribuci6n local: Pango Volteado. 
Diatribuci6n gaogrifica: Desde Guaymas en sonora a 

Barra de Navidad en Jalisco, México. 
Babitat& Generalmente viven en fondos cuyo tipo de 

subtrato varia de composici6n de grava hasta el rocoso, en 
la zona sublitoral (10-40m de profundidad), hallado en fondo 
arenoso. 

Nutrioi6ni Carnivora. 
Obsarvaoionea eool6gioas: Son de distribuci6n rara y 

local, poco frecuente. 

SUBFAMILIA ZONULISPIRINAE. 
GENERO Compsodrillia Woodring, 1928. 

110 - Compsodrillia opaca McLean & Poorman, 1971. 

Dasoripci6n1 FUsiforme-turriculada. La espira es larga 
y ocupa 2/3 de la longitud total, con 7-B vueltas. 
Protoconcha lisa. Las costillas axiales prevalecen sobre los 
prominentes cordones espirales, aproximadamente de 12-14 
costillas axiales y tres cordones espirales por vuelta. Hay 
un pliegue subsutural elevado. Canal sifonal moderadamente 
largo, canal anterior o seno profundo. Callo parietal 
expandido sobre el labio interior, tendiendo a la 
constricci6n en la entrada del seno. El labio exterior es 
espeso y crenulado o carinado. Opérculo en forma de hoja, 
con un núcleo terminal. De 27mm de longitud y 9.Smm de 
diámetro. En color cafe bandeado en amarillo o blanco bajo 
la periferia. 

Diatribuoi6n local: Pango Volteado y Manzanillo. 
Distribuci6n geogritioa: Isla Cedros y costas de Baja 

California a Cabo San Lucas y en el área de la Isla Angel de 
la Guarda del Golfo de California, México. 

Babitat: Entre los 90-l40m, encontrado en substrato 
arenoso. 

NUtrioi6n: Son de hábitos carn1voros. 
Observaciones aool6gicas: Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 
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GENERO Pilsbryspira Bartsch, 1950. 
SUBGENERO Pilsbryspira Bartsch, 1950. 

111 - Pilsbryspira (Pilsbryspira) aterrima (Sowerby, 
1834). 

sinonimias Pleurotoma atrior c. B. Adams, 1852. 
Desaripci6n: Fusiforme. La espira es gruesa y larga, 

ocupa 2/3 partes del cuerpo con 6-7 vueltas. Presenta un 
fuerte cordón subsutural. La escultura consiste solamente de 
nodulos romoi¡; espirales en la periferia; en la base del 
cuerpo con dos cordones espirales tuberculados. Canal 
sifonal corto y amplio; el posterior con el seno constrifiido 
o doblado, anteriormente por el callo. Opérculo en forma de 
hoja, con un nOcleo terminal. Mide aproximadamente 20mm de 
longitud y a.Smm de diá.metro. En negro lustroso, con una 
banda anaranjada justo abajo de los tubérculos. 

Dietribuoi6n local: Playa Carey. 
Dietribuci6n gaogr6fica: Desde la Bah1a de Mazatlán en 

sinaloa, México, hasta la Bah1a de Santa Elena, Ecuador. 
Babitats Son moradores de las áreas rocosas de la marea 

baja y a veces también de las fondos arenosos. 
Nutrici6ns Son carn1voros. 
Observaciones ecol6gicae: Su distribuci6n es rara y 

local, poco frecuente. 

SUBFAMILIA MANGELIINAE Fischer, 1887. 
GENERO Kurtzia Bartsch, 1944. 

112 - Kurtzia granulatissima (M8rch, 1860). · 

Binonf.mia: Philbertia aegialea Dall 1919. 
Deacripci6n: Fusiforme. La espira es gruesa y 

moderadamente larga, con 5-6 vueltas. La tercera vuelta de 
la protoconcha con fina escultura cancelada. Suturas 
impresas. Vueltas anguladas, pero con una direcci6n 
diagonal. La escultura consiste de 6-8 costillas axiales y 
varias estr1as o cordones espirales gruesos y escarchados. 
Canal sifonal corto y angosto. El canal anal esta bordeado 
en el interior por un corto pliegue calloso y su seno es 
profundo~ Labio exterior es espeso, reforzado atras por una 
varice. Mide 7mm de longitud y Jmm de diámetro. Generalmente 
su color es en cate claro. 

Dietribuci6n local: Manzanaillo. 
Dietribuci6n geogrl.fica: Bah1a Magdalena en Baja 

California y Golfo de California, México, hasta el Golfo de 
Nicoya, Costa Rica. 

Babitats Habitan en fondos rocosos o substratos en la 
que prevalece la grava de la zona sublitoral (20-40m de 
profundidad), algunas veces se halla en fondos arenosos. 

lhltrici6n: Son especimenes carnivoros. 
Obaervaciones ecol6gicas: Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 
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GENERO Agathotoma Cossmann, 1899. 
SUBGENERO Agathotoma Cossmann, 1899. 

113 - Agathototoma (Agathotoma) ~initima (Pilsbry & 
Lowe, 1932). 

Descripci6n: Especie semifusiforme, la espira es gruesa 
y moderadamente larga, de 5-6 vueltas espirales. Contiene de 
2-3 vueltas nucleares lisas. suturas impresas. Escultura 
axial presenta de 6 a 8 costillas que tienden a ser 
continuas de vuelta a vuelta. Las estrías espirales son un 
poco irregulares, incrementándose en grosor haci.a la base. 
Labio exterior grueso, seno profundo y con una ranura 
lateralmente dirigida. De 6mm de longitud y :Z.3mm de 
diámetro. Por lo regular son de tono cafe canela. 

Diatribuoi6n local: Manzanillo. 
Diatribuoi6n qaoqrf.t:ica: se han registrado desde San 

Juan del Sur, Nicaragua, a Salinas, Ecuador. 
Babitat: Habitan en fondos de marea baja, también se 

encuentran en fondo arenoso. 
Hutrioi6n: Carn1vora. 
Obaorvaoionoa aoo16qioaa1 su distribuci6n es rara y 

local, poco frecuente. 

SUBCLASE OPISTHOBRANCHIA. 
ORDEN ENTOMOTAENIATA. 

SUPERFAMILIA PYRAMIDELLACEA Gray, 1840. 
FAMILIA PYRAMIDELLIDAE Gray, 1840. 
GENERO Pyramidella Lamarck, 1799. 
SUBGENERO Pharcidel1a Dall, 1889. 

114 - Pyramidella (Pharcidella) moffati Dall & Bartsh, 
1906. 

sinonimia: Obeliscus clavulus Adams en sowerby, 1854 • . 
Da11oripoi6n1 Concha c6nica-elongada. La espira es 

relativamente gruesa y moderadamente la1:ga, con 5-6 vueltas, 
ligeramente inflada. Suturas surcadas. Escultura finamente 
estriada en forma espiral. La base de la vuelta del cuerpo 
sin cordones y no umbilicada. contiene tres pliegues en la 
columela. Abertura en forma de oreja. Llega a medir 11.Smm 
de longitud y 4mm de diámetro. Generalmente en color blanco, 
con ciertas manchas en cafe-rojizo. 

Diatribuoi6n local: Varadero y Playa carey. 
Diatribuoi6n qaoqrf.fioa: Restringida al área de la 

Bah1a de Acapulco, Guerrero, México. 
Babitats Son organismos epibi6nticos, generalmente se 

les encuentra sobre los poliquetos tub1colas, otros 
gaster6podoa y bivalvos. 

!1Utrioi6n1 Son parásitos y endoparásitos. 
Obaervaoionas aool6qioa111 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

GENERO Odostomia Fleming, 1813. 
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115 - Odostomia sp 1. 

Deacripai6n: Concha obc6nica-ovada, la espira es corta, 
presenta suturas acanaladas. Tiene de 16-18 costillas 
axiales por vuelta, cruzadas por cordones espirales, 
aproximadamente cuatro por vuelta. En la base del cuerpo 
solamente hay costillas espirales. Abertura oval-piriforme. 
Con un pequef\o pliegue, apenas visible en la columela. su 
talla es de 2-3mm de longitud y 1 mm de diAmetro. Netamente 
en blanco. 

DiatribUQi6n local• Playa Carey. 
Diatribuoi6n gecgr6fioaz En la Isla Ixtapa, Guerrero, 

México. 
Habitat• Problablemente son epibi6nticos. 
11Utrioi6n1 Posiblemente sea un organismo ectoparásito. 
Obaervacionea eco16gicass Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

GENERO Turbonilla Risso, 1826. 
SUBGENERO Bartschella Iredale, 1916 .• 

116 - Turbonilla (Bartschella) sp l. 

Deacripoi6nz TUrriculada, fusiforme, vuelta del cuerpo 
amplia, suturas acanaladas. Predomina la escultura axial, en 
un promedio de 16-18 costillas por vuelta¡ la espiral es 
tenue y se interconecta con la axial, para formar pequenos 
nodulos. En la base del cuerpo s6lo hay escultura espiral. 
La columela presenta un pequeflo pliegue. Canal posterior o 
anal con una muesca. Mide aproximadamente 4 y 1-2mm de 
longitud y diámetro respectivamente. En blanco. 

Dietribuoi6n local• Varadero y Playa carey. . 
Di•tribuoi6n geogr6fioaz Isla Ixtapa, Guerrero, México. 
B&bitat: Residentes de substrato arenoso-lodoso y 

arenoso. 
Hutrioi6n: Posiblemente sea un endoparásito. 
Ob••rvaaion•• ecol6gicae: Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

117 - Turbonilla (Bartschella) sp. 2. 

D•e~ripai6n: TUrriculada-elongada, con seis vueltas 
espirales, suturas impresas. La escultura axial es fuerte, 
sin cubrir la base, entre 22-24 costillas por vuelta. La 
escul.tura espiral con finisimos cordones, por lo regular 
cuatx·o por vuelta, para formar pequen.os nodulos en las 
interconecciones con la escultura axial. La vuelta del 
cuerpo s6lo tiene cordones espirales. Las vueltas nucleares 
son verticales, en espiral y con un surco. De 4mm de 
longitud y lmm de diámetro. En blanco. 

Dietribuc6n lccalz Playa Carey. 
Diatribuci6n goegrlfica: Isla Ixtapa, Guerrero, México. 
Rabitat: Moradores de fondo arenoso. 
J1Utrioi6n1 Probablemente sea un endoparásito. 
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Ob11ervacione11 ecol6gica111 Distribuci6n rara y local, 
poco frecuente. 

SUBGENERO Chemnitzia Orbigny, °1839. 

118 - Turbonilla (Chemnitzia) sp. l. 

Deacripci6a1 Concha turriculada-elongadá, espira larga 
con 7 u 8 vueltas espirales, vuelta del cuerpo pequen.a, 
suturas tabuladas, es decir que en las vueltas espirales se 
observan hombros prominentes. Exclusivamente contiene 
escultura axial, que no se extiende a la base del cuerpo, 
entre 20-22 costillas por vuelta. Abertura oval. Columela 
con un pliegue pequefto. De 3 y lmm de longitud y diámetro 
respectivamente. Totalmente en blanco. 

Diatribuci6a local: Playa Carey. 
Distribuci6a qeogrlricas Isla Ixtapa, Guerrero, México. 
Babitat1 En fondo arenoso. 
11Utrici6a1 Posiblemente sea un endoparásito. 
Observacion•• eool6gicaa: Distribuci6n rara y local, 

poca frecuente. 

ORDEN CEPHALASPIDEA. 
SUPERFAMILIA BULLACEA Rafinesque, 1815. 

FAMILIA BULLIDAE Rafinesque, 1815. 
GENERO Bulla Linnaeus, 1758. 

SUBGENERO Bulla Linnaeus, 1758. 

119 - Bulla (Bulla) gouldiana Pilsbry, 1895. 

Binoaiaia1 B. nebulosa A. Adams, 1850. 
Dtlacripci6a: La concha es cil1ndrica en forma de 

burbuja. Espira hundida. Sin escultura. Abertura tan larga 
como la concha misma. Columela con un callo. Las porciones 
terminales de la abertura arqueadas eventualmente. Mide 
cerca de 55mm de longitud y 37mm de diámetro. Brillantemente 
coloreada en rosa, moteada con manchas grisáceas-negras. 

Diatribuci6a local: Esta especie se hall6 en las cuatro 
localidades; Varadero, Playa Carey, Pango Volteado y 
Manzanillo. 

Di•tribuci6a qeoc¡rlrica1 Desde el sur de California 
(EUA) y Golfo de California en México, hasta el Ecuador. 

Babitat: Generalmente viven sobre fondos que están al 
nivel de las mareas, as1 como en pantanos salobres y esteros 
de mangle, también en substratos arenosos y arenosos
lodosos. 

11Utrici6a: Carn1vora. 
Ob••rvacion•• ecol6gica11: Con la distribuci6n 

semipermanente y muy amplia, especie coman y dominante. 
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CLASE BIVALVIA Linnaeus, 1758. 
SUBCLASE PTERIOMORPHIA Buerlen, 1944. 

ORDEN ARCOIDA Stoliczka, 1971. 
SUPERFAMILIA ARCACEA Lamarck, 1809. 

FAMILIA ARCIDAE Lamarck, 1809. 
SUBFAMILIA ARCINAE Gray, 1842. 

GENERO Barbatia Gray, 1842. 
SUBGENERO Acar Gray, 1857. 

l - Bar~atia (Acar) gradata (Broderip & Sowerby, 1829). 

sinonlaia: Arca panamensis Bartsch, 1931. 
Desaripci6n: En forma cuadrada rectangula:c:., con una 

hendidura basal angosta. Escultura fuertemente cancelada. 
Taxodonta, con el área del ligamento angosto y largo. Linea 
paleal que une a los dos prominentes impresiones musculares. 
Presenta un periostraco delgado. aproximadamente 21.4mm de 
longitud, llmm de altura y 12mm de diámetro. 

Di•tribuoi6n local: Playa carey. 
Diatribuoi6n qao9r6fica1 Desde el Lago Scammon•s en 

Baja Califonia, a Negritos, Perú. 
Babitati Generalmente se encuentran en la zona 

intermareal rocosa, o en substrato arenoso, desde la 
superficie hasta los 37m de profundidad. 

11Utrioi6n1 Organismo suspens1voro. 
Ob•arvaoiona• aool6qioaa1 Son de distribuci6n rara y 

local, poco frecuente. · 

SUPERFAMILIA LIMO?SACEA Dall, 1895. 
FAMILIA GLYCYMERIDIDAE Newton, 1922. 

GENERO Glycymeris Da Costa 1778. 
SUBGENERO Axinactis MUrch, 1061. 

2 - Glycymeris (Axinactis) delessertii (Reeve, 1843). 

Daaoripoi6n1 orbicular, casi equilateral, lÓs margenes 
sin aberturas. La escultura radial se compone de 9-11 
costillas. Fuertemente estriada con amplios interespacios. 
Margen interno crenulado. Taxodonta, con la charnela 
arqueada, Linea paleal simple, con las dos impresiones 
musculares iguales. Porcelanizada. De 32mm de longitud, 31mm 
de altura y 22mm de diámetro. En amarillo-grisáceo, manchada 
con bandas irregulares en cafe y crema. 

Diatribuoi6n looal1 En el Pango Volteado. 
Di•tribuoi6n qao9r6fioa1 Desde Mazatlán, México, hasta 

PanamA. 
Babitatz Por lo regular habitan fuera de las costas, en 

fondos arenosos. 
11Utrioi6n1 Son de hábitos suspens1voros. 
Ob••rvaoion•• aool6qioa•: DJ. .. tribuci6n rara y local. 

SUBGENERO Tucetona Iredale, 1931. 
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3 - Glycymer!s (Tucetona) multicosta:a (Sowerby, 1833). 

Binonlaia1 G. chemni~zii Dall, 1909. 
Dasoripoi6n1 Orbicular. La escultura es radial y bien 

desarrollada, con un promedio de 35-40 costillas, que por lo 
regular se encuentran aplanadas. Los interespacios son 
angostos y estriados. Margen interno crenulado. Taxodonta, 
con la charnela arqueada. L1nea paleal siniple y las dos 
impresiones musculares semejantes entre s1. Longitud 35mm, 
altura 36mm y diámetro 20mm. Presenta manchas irregulres en 
cafe obscuro y en la porción posterior de la parte interna 
de la concha. 

Di•tribuoi6n local• Varadero. 
Distribuai6n g•o9r6rica1 Desde PUnta Peftasco en sonora, 

México, hasta Guayaquil, Ecuador. 
llabitats Generalmente viven en aguas superficiales, 

pueden hallarse también en profundidades mayores (90m, por 
ejemplo), por lo regular en los fondos arenosos-lodosos. 

J1Utrioi6n1 Suspens1vora. 
Ob•ervacionea eco169icaa1 Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

4 - Glycymeris (Tuca.tona) str!gilata (Sowerby, 1833). 

Binonlaia1 Pectunculus pectinoides Deshayes, 1843. 
Daaoripoi6n1 Orbicular. Escultura radial que comprende 

aproximadamente 25 costillas, m~s amplias que los 
interespacios y estos con estrlas concéntricas. Margen 
interno crenulado. Taxodonta y con la charnela arqueada. 
Linea paleal simple y las impresiones musculares semejantes 
entre s1. Mide 33mm tanto de longitud como de altura. En 
blanco grisáceo y con ciertas manchas en color pO.rpura, y 
con una apariencia cuadrada. 

Distribuoi6n looal1 Varadero y Pango Volteado. 
Di•tribuoi6n gaoqrAfica: su rango abarca desde el Golfo 

de California, hasta Ecuador. 
Bal>itat1 Una especie clásica del ambiente sublitoral 

arenoso, pues se halla entre los 13-110m de profundidad, en 
los fondos arenosos. 

1hltrioi6n1 Son espec1menes suspensivoros. 
Obsarvaoionas acol6qioaa1 Tiene una distribución rara y 

parcial, son poco frecuentes. 

ORDEN PTERIOIDA Newel, 1965. 
SUPERFAMILIA PECTINACEA Rafinesque, 1815. 

FAMILIA PECTINIDAE Rafinesque, 1815. 
GENERO Pecten MUller, 1776. 

SUBGENERO F1abellipecten Sacco, 1897. 

5 - Pecten (Flabellipecten) sericeus Hinds, 1845. 

D••oripci6n1 En forma de abanico. Escultura radial 
consistente de 22-23 costillas, un poco cortas de altura y 
amplias en secci6n (vista) triangular, los interespacios son 
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más angostos. La valva derecha está ligeramente arqueada, la 
izquierda está aplanada. Presenta orejas desiguales en forma 
y tamafio. Con una muesca bisal abajo de la oreja derecha. 
Son isodontos, con un diente central y con un hoyo rodeado 
por una arruga calcárea. Son monomiarios, es decir, que s6lo 
presentan una impresi6n muscular del mfisculo aductor de las 
valvas. Internamente están porcelanizadas. PUede medir hasta 
60mm tanto de altura como de ancho. La valva derecha es 
brillosa, pero menos coloreada que la izquierda; además se 
encuentran matizados en cafe-rosáceo. 

Diatribuci6n local• Pango Volteado. 
Diatribúci6n gaoc¡rlfica• Desde la Isla Angel de la 

Guarda en el Golfo de california, México, hasta Caleta de la 
Cruz en costa Rica. 

Babitats Generalmente residen fuera de las costas en 
los fondos arenosos, entre los 13-155m de profundidad. 

WUtrici6n• suspensivora. 
Obaarvacicnas acol6c¡icas1 La distribución es rara y 

local, poco frecuente. 

GENERO Lyropecten Conrad, 1862. 
SUBGENERO Nodipecten Dall, 1898. 

6 - Lyropecten (Nodipecten) subnodosus (Sowerby, 1835). 

Binon1aia1 L. intermadius conrad, 1867. 
Da•cripci6n1 Subequilateral, casi circular. Con pocas 

costillas radiales, de 10 a 11 aproximadamente, tanto las 
costillas como ' los interespacios están fuertemente y 
radialmente estriados, además sobre las costillas hay nodos 
irregulares. Las valvas son convexas. Son isodontos y 
monomiarios. El interior est& porcelanizado. Tiene las 
orejas desiguales en forma y tamafio. PUede alcanzar l75mm de 
longitud y 75mm de altura. De variada coloración, que va 
desde el plirpura pálido a blanco con lineas en amarillo
anl\ranjado. 

Diatribuoi6n local• Pangc Volteado. 
Diatribuci6n c¡aoc¡rlfica1 Desde la Laguna Scammon•s (Ojo 

de Liebre) en Baja California a el Perli. 
Bab:ltats Son moradores de fondos arenosos y se les 

puede hallar en profundidades intermedias (l5-J5m). 
11Utrici6n1 Especie suspens1vora. 
obaarvacion•• aco16c¡ic••• Con la distribución rara y 

local, poco frecuente. 

SUBCLASE HETERODONTA Neumayr, 1884. 
ORDEN VENEROIDA H. ' A. Adama, 1856. 

SUPERFAMILIA CRASSATELLACEA Férussac, 1822. 
FAMILIA CRASSATELLIDAE Férussac, 1822. 

GENERO Crassinella Guppy, 1874. 
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7 - Crassinella ecuadoriana Olsson, ~961. 

Deaoripci6n: Triangulares, con el margen posterior 
ligeramente m6s largo. Dentada en la porci6n inferior y al 
final con una punta en forma de "hocico". Escultura 
concéntrica, cuyas costillas estan semiredondeadas y se 
ondulan hacia la porci6n posterior. Los umbos son 
opist6giros. La charnela es de tipo hetérodonta. L1nea 
paleal simple y conectada a las dos i•presiones musculares. 
Longitud 2.9m de altura y un di6metro de 1.4mm. La concha es 
blanca a lila, rayada con cafe o rosa pQ.rpura. 

Diatribuci6n local: Varadero y Playa Carey. 
Diatribuci6n gaogrlfioa: Desde la Bah1a de Banderas en 

Nayarit, México, hasta los 11mites de Colombia y Ecuador. 
Babitat: Estos organismos por lo regular se hallan en 

aquas sumamente superficiales (9m) y en fondos arenosos. 
11Utrioi6n: Son de h6bitos suspens1voros. 
Obaarvaoion•• eool6qicaa: Sen de distribución rara y 

parcial, poco frecuente. 

8 - Crassinella paciLica (C B. Adams, 1852). 

D••oripci6n: Son triangulares, inequilaterales¡ el 
margen posterior ligeramente más grande. Presenta fuertes 
costillas concéntricas. Son heterodontos. La linea paleal es 
simple y las dos impresiones musculares son semejantes. 
Longitud de 4 .1mm, altura de 3. 7mm. Generalmente son de 
color blanco. 

Diatribuoi6n local: Varadero. 
Diatribuoi6n qeoqrlficas Desde cabo San Lucas y Golfo 

de California, México, hasta el sur del Pertl.. 
Babitats Generalmente habitan sobre el substrato 

arenoso, entre los 2-JSm de profundidad. 
11Utrioi6ns Suspens1vora. 
ObaervaciQD•• eoo16qioaa: Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUPERFAMILIA CARDITACEA Fleming, 1820. 
FAMILIA CARDITIDAE Fleming, 1820. 

GENERO cardita erugui6re, 1792. 
SUBGENERO carditamera Conrad, 1838. 

9 - Cardita (CarditameraJ radiata Sowerby, 1833. 

Sinonlaias Lazaría observa M6rch, 1861. 
Daaoripci6ns su forma es elongada, cuya longitud es dos 

veces mas larqa que su altura. Lunula presente. Declive 
posterior redondeado. Con aproximadamente 17 costillas 
radiales de igual claridad sobre toda la superficie de la 
concha, los interespacios son más angostos. Margen interno 
crenulado. Heterodonta, con un fuerte diente lateral 
posterior en la valva derecha. Ligamento externo. L1nea 
paleal que une a las dos impresiones musculares. Longitud 
48m.m. La coloraci6n es moteada con diversos tonos. 
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Distribuci6n lccal1 Varadero. 
Di•tribuci6n qecgrlfica: Desde el norte de Baja 

Califonia en MéKico, a Nicaragua y Ecuador. 
Bahitat: Son habitantes de los fondos fangosos o 

lodosos, desde la zona intermareal hasta los 24m de 
profundidad. 

11Utrici6n1 Son espec1menes suspensivoros. 
Obsavaaiones aool6giaas1 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUBGENERO Cardites Link, 1807. 

10 - cardita (Cardites) laticostata Sowerby, 1833. 

Sinoniaia: c. arcella Valenciennes, 1846. 
Deaoripci6n: La concha es ovada, con un declive 

posterior truncado. Escultura radial fuerte y escamosa, 
compuesta por aproximadamente 23 a 24 costillas, que 
terminan en el margen con bordes cuadrados, los 
interespacios son angostos. El margen interno por lo tanto 
es crenulado. Lunula en forma de coraz6n. Charnela de tamano 
moderado y de tipo heterodonta, con un fuerte diente 
cardinal. Linea paleal simple, con las dos impresiones 
musculares semejantes. Longitud 40mm.. Es variable su 
coloraci6n. 

Di•tirbuci6n local• Varadero. 
Di•tribuci6n qaogrlfica: Desde el Golfo de California 

hasta el Pertl. : 
Babitata Por lo regular habitan en el eKtremo de la 

linea de marea baja de las costas rocosas Y arenosas, 
también fuera de la costa en fondos arenosos a 27m de 
profundidad aproKimadamente. 

11Utriai6n1 San de h6bitos suspenslvoros. 
Ob••rvacion•• ecol6c¡ioa81 Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUPERFAMILIA LUCINACEA Fleming, 1828. 
FAMILIA LUCINIDAE Fleming, 1828. 

SUBFAMILIA LUCININAE. 
GENERO Lucina BruguiAre, 1797. 

SUBGENERO Parvilucina Dall, 1901. 

11 - Lucina (Parvilucina) approximata (Dall, 1901). 

Da•oripci6n1 De forma subcircular, equivalva. Las áreas 
inferior y posterior. diferentes en su escultura. Sobresale 
la escultura concéntrica de la radial, donde es más evidente 
en la porci6n central de la concha. con dientes laterales y 
cardinales presentes. Ligamento completamente externo. Linea 
paleal simple y las dos impresiones musculres semejantes 
entre si. Longitud 6mm. Con coloraci6n blanca. 

Di•tribuci6n lccall Varadero. 
Di•tribuci6n qaogrlfica: Del sur de California, MéKico 

a Panamá. 

86 



Babitat: Residentes de la zona intermareal y de 
ambientes del talud continental, pues Se· han registrado 
espec1menes hasta profundldades de 1024m. 

Nutrioi6nr Estos especímenes son detrit!voros. 
Observaciones •col6qicaat Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

GENERO Ctena MBrch, 1861. 

12 - Ctena mexicana (Dall, 1901). 

Binon1mia1 Lucina pectinata Carpenter, 1857. 
Deacripoi6nt Subcircular y con los umbos cortos. 

Escultura consistente de costillas radiales que se bifurcan 
hacia el lado ventral, además de tener finísimas estrías 
concéntricas. El margen de la concha está finamente 
crenulado en el lado interno. El ligamento es parcialmente 
interno. La valva derecha posee un prominente diente lateral 
anterior, unidos a los cardinales; en la valva izquierda con 
un diente doble lateral anterior, solo con dos dientes 
cardinales. Lunula pequefta, lenticular e impresa. Linea 
paleal entera, impresión del müsculo aductor anterior 
elongado. Mide 20 y . 19mm de longitud y dillmetro 
respectivamente. Por lo regular son blancos. 

Distribuoi6n loonl1 Playa carey y Manzanillo. 
Diatribuoi6n geogr4tica1 Del Golfo de California, 

México a Ecuador. 
Babitatt Moradores de la zona intermareal y hasta aom 

de profundidad en los fondos arenosos. 
111Utrici6n1 Especie suspens1vora. 
Obaervacionea acol6gicas: Distribuci6n rara .y parcial, 

poco frecuente. 

SUPERFAMILIA CARDIACEA Oken, 1818. 
FAMILIA CARDIIDAE Oken, 1818. 

SUBFAMILIA TRACHYCARDIINAE MBrch, 1853. 
GENERO Trachycardium MBrch, 1853. 

SUBGENERO Dallocardia. Stewart, 1930. 

13 - Trachycardium (Dallocardia} senticosum (Sowerby, 
1833). 

sinonlaiat cardium rastrum Reeve, 1845. 
D••oripoi6n1 Su concha es circular-orbicular e 

inequilateral. Presenta fuerte escultura radial, donde las 
costillas poseen espinas semejantes a unas puas, más fuertes 
sobre el lado anterior, aproximadamente de 35-40 costillas. 
Margen interno denticulado. Charnela arqueada, corta, 
amplia, paralela al margen ventral y con dientes fuertes. 
Con dos dientes cardinales c6nicos en cada valva; la 
izquierda con un diente lateral anterior y otro lateral 
posterior; en la derecha con dos laterales anteriores y uno 
lateral posterior. El ligamento externo es corto. Las 
impresiones de los masculos aductores son isomiários. Mayor 
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(40mm), que la longitud. En tono cafe-rojizo y/o con bandas 
en color p'llrpura. • 

Distribuoi6n local• Fango Volteado y Manzanillo. 
Distribuoi6n qeoqrlfioa: Del Golfo ·de California, 

México, hasta el sur del Pera. 
Babitatr Se pueden encontrar en fondos arenosos y 

lodosos a bajas profundidades. 
HUtrici6n1 son de hábitos suspens1voros.· 
Ob•ervaoionea ecol6qioaa: Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

GENERO Papyrldea swainson, 1840. 

14 - Papyridea aspersa (Sowerby, 1833). 

sinoniaia1 P. bullata californlca Verril, 1870. 
Descripoi6n1 Elongada, fr.1gil, inequilateral. Con una 

abertura o hendidura larga en el lado posterior. Presenta 
numerosas costillas radiales, más gruesas sobre el declive 
posterior las cuales portan espinas. Charnela relativamente 
angosta y larga, sin el diente lateral anterior, los deméfs 
dientes con la misma disposici6n que en Trachycardlum. Su 
talla va de 45-Somm de longitud. Generalmente son blancos, 
moteados en cafe-rojizo, se puede visualizar através de la 
concha. 

Distribuoi6n local• Varadero. 
Diatribuoi6n qeoqrlfioa: Desde la Laguna Manuela en 

Baja California, México, hasta el sur del Pera. 
Babitat Por lo regular son residentes de fondos 

arenosos, entre los 4-12m de profundidad. 
11Utrioi6n1 Espec1menes suspens1voros. 
Ob•ervacion•• ecol6qicaa• Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

SUBFAMrLrA FRAGXNAE. 
GENERO Trigonlocardla Dall, 1900. 

SUBGENERO Amerlcardia Stewart, 1930. 

15 - Trlgonlocardia (Amerlcardla) biangulata (Broderip 
& sowerby, 1829). 

sinoniaia1 Cardium magnlflcum carpenter, 1857. 
De•oripoi6n1 su forma es cuadrada, gruesa, ligeramente 

eguilateral. El declive posterior separado por una costilla 
o "arruga". Margen crenulado. Con cerca de 27-28 costillas 
radiales, aplanadas, anchas y lisas; con interespacios 
lisos. La charnela est4 colocada en 6.ngulo con respecto del 
margen ventral y con la misma disposici6n de los dientes de 
Trachycardlum. Linea paleal simple y las impresiones 
musculares casi iguales entre si. Mide aproximadamente 35mm 
de longitud. El exterior es blanco o amarillo marcado con 
grandes manchas en tono cate; el interior es parcialmente 
blanco, mientras que en los margenes se denota una 
coloraci6n cafe-rojiza. 
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Diatribuci6n local: Pango Volteado y Manzanillo. 
Diatribuci6n gaogrlfica: Desde el sur del Golfo de 

California, México, hasta el sur de Guayaquil, Ecuador. 
Babitat: Moradores de las zonas intermareales y de 

fondos profundos (155m), por lo regular de los pisos 
arenosos. 

HUtrioi6n: Estos organismos son suspens!voros. 
Ob••rvacion•• eco169ioaa1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente . 

. SUBFAMILIA LAEVICARDIINAE Keen, 1936. 
GENERO Laevícardíum swainson, 1840. 

16 - Laevícardíum elatum (Sowerby, 1833). 

Daacripci6n: La forma de la concha es elíptica-oblicua, 
inflada, inequilateral y frágil. El declive posterior es 
ralativamente liso. Escultura reducida y conformada por 
costillas radiales, el margen interno con crenulaciones. 
Charnela arqueada, moderadamente larga, con el diente 
lateral anterior presente. Puede medir hasta 150mm de 
altura. La concha en amarillo y algunos espec1menes rayados 
en color cafe; el interior en blanco. Periostraco l.iso y 
coloreado. 

Di•tribuci6n local: Varadero. 
Diatribuci6n qaoqr,fic., Del sur de California y Golfo 

de California, México, hasta el sur de Panan.1.· 
Babitat: Principalmente se hallan en fondos fangosos de 

la zona intermareal. 
11Utrici6n1 Especie suspensívora. 
Ob••rvaciona• acol6qicaa: Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

17 - Laev1card1um elenense (Sowerby, 1840). 

&inon1aia1 Cardíum apícínum Carpenter, 1864. 
Da•cripci6n• Especie el1ptica-oblicua, inflada, frágil 

y inequilateral. Con finas costillas radiales, sobre todo en 
especímenes adultos. Charnela arqueada, con el diente 
lateral anterior presente. Llega a medir 25mm de altura. 
Externamente en cafe y amaril1o con puntos en color p11rpura 
o cafe; internamente en cafe-rojizo de manera uniforme o en 
bandas. 

Diatribuci6n local• Varadero y Manzanillo. 
Di•tribuci6n qaoqr,fic., Desde la Bahía Magdalena en 

Baja California y Golfo de California, México, hasta el sur 
de Zorritos, Per6. 

Babitat: Generalmente se localizan fuera de la costa, 
entre los 4-90m de profundidad, en pisos arenosos y 
arenosos-lodosos. 

Butrici6n: Son especimenes suspens1voros. 
Ob•arvacionaa acol6qica•: Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 
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SUPERFAMILIA VENARACEA Rafinesque, 1815. 
FAMILIA VENERIDAE Rafinesque, 1815. 
SUBFAMILIA MERETRICINAE Gray, 1847. 

GENERO Transennella Dall, 1883. 

18 - Transennella puella (Carpenter, 1864). 

Deaoripoi6n1 La concha es ovada, fuerte, inequilateral, 
porcelanizada. Presenta escultura concéntrica. Marqen 
interno liso y con una ranura oblicua. La longitud de la 
concha mAs grande que la altura. Charnela con tres dientes 
cardinales en cada valva, la izquierda con un diente lateral 
o dent!culo. Ligamento externo. Linea paleal con un seno 
profundo. Impresiones musculares de diferente tamafto. Llegan 
a medir 16, 12, 8mm de longitud, altura y diAmetro 
respectivamente.. La coloraci6n es en cafe con un marcado 
patr6n en zig-zag, sobre un trasfondo blanco o cremoso. El 
interior en blanco, con ciertas tonalidades rosadas pdrpura. 

Di•tribuoi6n 1ooal1 Varadero y Manzanillo. 
Diatribuoi6n gaogr6fica1 Desde Baja California, México, 

hasta el sur de Callao, Perü. 
llabitat1 Por lo regular se encuentran fuera de las 

costas, en profundidades promedio de som, en fondos arenosos 
y arenosos-lodosos. 

lllUtrioi6n1 Especie suspens1vora. 
Obsarvaoione• aool69icas1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. · 

SÚBFAMILIA PITARINAE Stewart, 1930. 
GENERO Pitar R8mer, 1857. 

SUBGENERO Pitar R8msr, 1857. 

19 - Pitar (Pitar) ~luctuatus (Sowsrby, 1851). 

l>tl•cripci6n1 Subtri9cnal, fuerte, inequilateral. El 
margen interno liso. Escultura concéntrica, compuesta de 
costillas finas, uniformes y redondeadas. el diente cardinal 
medio, solo ligeramente más grande que el anterior cardinal. 
Dientes laterales anteriores bien desarrollados. Linea 
paleal que une a las dos impresiones musculares y las cuales 
son heterom1arios. Con el seno paleal corto y triangular. su 
talla es de 13, 11 y 8mm de longitud, altura y diámetro 
respectivamente. Presenta fuertes marcas anqulares en forma 
de zig-zag de color cafe, sobre un trasfondo blanco. 

Di•tribuci6n looa11 Varadero y Manzanillo. 
Di•tribuci6n 9aogrAfioa1 Bah1a de PanamA a santa Elena, 

Ecuador. 
Babitata Moradores de fondo arenoso y arenoso-lodoso, 

entre los 4-lSm de profundidad. 
lllUtrioi6n1 Suspens1vora. 
Observaoione• ecol6gicaa1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 
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20 - Pitar (Pitar} helenae Olsson·, 1961. 

De•cripci6ns subtri~onal, fuerte, inequilateral, margen 
interno liso. Escultura finamente concéntrica. Con la misma 
disposici6n de los dientes en la charnela como en P. 
Zluctuatus. Linea paleal <I\'e conecta a las impresiones 
musculares semejantes entre s1; seno paleal largo y 
ampliamente redondeado. Talla de 24mm de longitud y 2omm de 
altura. La coloraci6n es en crema y ,fuertemente rayada en 
cafe, junto con unas marcas angulares del mismo color, los 
umbos están satinados en violeta. El interior presenta ·un 
tono blanco con un brillo pQrpura en la cavidad umbonal. 

Distribuoi6n local• Es una de las pocas especies de 
todos los moluscos y la dnica de los bivalvos que se 
presenta en las cuatro localidades; Varadero, Playa Carey, 
Pango Volteado y Manzanillo. 

Diatribuoi6n geogrlfioa• Desde el Golfo de California, 
México a Panamá. 

llabitats Se hallan primordialmente fuera de las costas, 
y en profundidades de hasta 40m, tanto en fondos arenosos
lodosos, como en los arenosos. 

11Utrioi6ns Son suspens1vcros. 
Ob••rvacion•• eool6gj.oa•• Distribuci6n semipermanente y 

muy amplia, especie abundante y dominante. 

SUBFAMILIA CHIONINAE Frizzell, 1936. 
GENERO Chione Megerle Ven Milhlteld, 1811. 

SUBGENERO Chione Megerle Ven Milhlfeld, 1811. 

21 - Chione (Chione} compta (Broderip, 1835). 

Binoniaias c. meridionalis I. Oldroyd, 1921. 
Descripci6n1 Es una especie trigonal, fuerte y 

ineguilateral. Margen interior crenulado. El área del 
ligamento es áspera y esta deprimida. Escultura bien 
desarrollada que cubre toda la superficie de la concha, 
donde las costillas concéntricas prevalecen sobre las 
radiales. Con pocas lamelas aplanadas que taabi6n son 
concéntricas y se dirigen hacia los umbos. Las costillas 
divergen sobre loa declives anterior y posterior. Charnela 
triangular, con el diente cardinal posterior izquierdo 
largo, el medio cardinal es grueso, sin diente lateral 
anterior. Linea paleal distante del margen ventra1, con el 
seno paleal redondeado en su parte terminal y corto. Talla 
de 33, 31 y lOmm de longitud, altura y grosor 
respectivamente. De coloraci6n cremosa en el exterior y 
blanca en el interior. 

Di•tribuci6n lccal1 varadero. 
Di•tribuci6n qeoqrlricas Del Golfo de California, 

México, hasta Bayonar, PerQ.. 
Babitats Estos organismos habitan fuera de las costas, 

entre los 22-27m de profundidad en fondo arenoso. 
HUtrici6ns Son de hábitos suspens1voros. 

91 



Obaervacicnea ecol6gicaa1 Distribuci6n rara y local, 
poco frecuente. 

22 - Chione (? Chione) subimbricata (Sowerby, 1835). 

Deacripci6n: Organismo trigonal, fuerte y 
inequilateral. Margen interno crenulado. Escultura 
consistente en regulares costillas concéntricas, entre 12-20 
aproximadamente. La escultura radial es tenue y las 
costillas se bifurcan conforme se incrementa el tamafto de la 
concha. Muestra la misma disposici6n dental en la charnela 
como en c. compta. Mide 34, 30 y 24mm de longitud, altura y 
grosor respectivamente. Generalmente son de cafe obscuro, 
con bandas radiales o con pequef\as marcas irregulares en 
zig-zag, sobre un fondo claro. 

Diatribuci6n local• Varadero y Pango Volteado. 
Diatribuci6n geogr6f ica1 Desde La Paz (BCN) y Guaymas 

(SON) en el Golfo de california, México, hasta Paita, PerU. 
Babitat1 Residentes de ambientes intermareales y fuera 

de la costa, hasta los 9m de profundidad de los fondos 
arenosos y arenosos-lodosos. 

11Utrici6n: Suspens1vora. 
Observaciones ecol6gicaa1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

23 - Chione (? Chione) tumens (Verril, 1870). 

Deaoripoi6n1. Esta especie es semejante a c. 
subimbricata, se'diferencia por tener solo de 6-8 costillas 
concéntricas fuertemente redondeadas, que cubre toda la 
superficie de la concha; carecen de escultura radial. Mide 
aproximadamente somm de longitud, 45mm de altura y 43mm de 
qrosor. Generalmente son de color cremoso, con pequenas 
lineas en cafe. 

Diatribuci6n local• Varadero, Pango Volteado y 
Manzanillo. 

Diatribuci6n geogr6f ica1 S6lo se han localizado en las 
costas occidentales de la Pen1nsula de california y en 
algunas zonas del Golfo de california. 

Babitat: son moradores de fondos arenosos y arenosos
lodosos, ,entre los 4-15m de profundidad. 

11Utrici6n• Suspens1vora. 
Obaervacion•• ecol6gicaa1 su distribuci6n es rara y 

amplia, poco frecuente. 

SUBGENERO Timoclea Brown, 1827. 

24 - Chione (Timoclea) sp. 

Deacripci6n1 De forma ovada-trigonal, inequilateral. 
Unicamente con escultura radial, se observan varias hileras 
concéntricas muy tenues. Charnela con tres dientes 
cardinales en cada valva, sin dientes laterales anteriores y 
posteriores. Margen interno crenulado, con pequeftas 
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costillas espaciadas y cuadradas. Las. dos impresiones 
musculares conectados por la linea paleal·que bordea un seno 
paleal corto y punteado: Lunula y escuten~ presentes, la 
l.unul.a con costil.l.as l.ongitudinal.es. Entre l.os 5-6mm de 
longitud y 2-3mm de altura. En color blanco-cremoso con 
algunas manchas en cafe. 

Distribuci6n local: Manzanillo. . 
Diatribuci6n qeoqr&fiaa1 S6lo se ha encontrado en los 

alrededores de la Bah1a de Zihuatanejo de1 estado de 
Guerrero, México. 

Babitat: Se hall6 en la zona sublitoral arenosa, entre 
los 15m de profundidad. 

Hutrici6n1 Posiblemente sea un organismo suspens1voro. 
Observaciones ecol6qicae: De distribución rara y local, 

poco frecuente. 

GENERO Protothaca Dall, 1902. 
SUBGENERO Colonche Olsson, 1961. 

25 - Protothaca (Colonche} ecuadoriana (Olsson, 1961). 

D•acripci6n: su forma es circular y ovada, las conchas 
son obesas, gruesas e inequilaterales. Escultura reticulada 
que se divide en tres Areas de diferente relieve, cuya 
escultura radial y concéntrica os fina, con la superficie 
que presenta un aspecto yesoso. Lunula y escuteno ausentes. 
Pl.aca de charnela angosta y larga; con el cliente cardinal 
posterior izquierdo corto; el cardinal medio esta surcado o 
presenta una ranura (por lo tanto es un diente bífido). Seno 
paleal largo y punteado. Por lo regular su tamafto es de 15-
16mm de longitud, 14-15mm de ancho y 8-9mm de diámetro. 

Diatribuci6n local: Pango Volteado. 
Diatribuci6n c;¡ao9rlrioa: Se restringe a las costas de 

Colombia y Ecuador. 
Bahitat1 Generalmente se localizan en bah!as que 

contengan pisos fangosos o lodosos, entre los 15m de 
profundidad. 

11Utrici6n: son de h6bitos suspensívoros. 
Observaciones acol6CJioae: Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

SUPERFAMILIA TELLINACEA Blanville, 1814. 
FAMILIA TELLINIDAE Blanville, 1814. 

GENERO Tellina Linnaeus, 1758. 
SUBGENERO Laciolina Iredale, 1937. 

26 - Tellina (Laciolina} ochracea Carpenter, 1864. 

Deacripci6n: Especie elongada, delgada e inequilateral. 
Los margenes dorsales son lisos. Escultura compuesta de 
finas estr1as concéntricas. Charnela con el diente lateral 
evidente, el anterior lateral bastante separado de los 
cardinales, que solo son dos en cada valva. El ligamento 
est6 hundido. Seno paleal largo y ancho. Las impresiones 
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musculares son semejantes en forma y tamaf\o. Mide 
aproximadamente 38, 38, 9mm de longitud, altura y grosor 
respectivamente. Son de color blanco a amarillo azufre 
claro, la coloraci6n es mAs fuerte cerca de los umbos. 

Diatribuci6n local• Pango Volteado. 
Diatribuci6n q•oqrltica: S6lo se han hallado en Cabo 

san Lucas, Baja California, México. 
Hal:>itat1 Por lo regular habitan en los pisos 

intermareales y/o fuera de la costa en los fondos arenosos 
(10m de profundidad). 

11Utrici6n1 Son detrit1voros. 
Observaaionea •col6qicaat Tienen distribución rara y 

local, poco frecuente. 

SUBGENERO Lyratellina Olsson, 1961. 

27 - Tellina (Lyratellina) lyra Hanley, 1844. 

D•acripci6n1 De forma elongada, delgada e 
inequilateral. La escultura se compone de costillas 
concéntricas, ligeramente elevadas y ampliamente espaciadas. 
Organismo pros6giro, es decir, los umbos se dirigen 
anteriormente sobre la charnela. El diente lateral anterior 
estA extremadamente unido a los cardinales. El seno paleal 
no se conecta con la impresión muscular del müsculo 
anterior. uongitud somm, altura J5mm y grosor 12mm. Por lo 
regular sen en blanco pálido. 

Diatribuci6n·loca11 Pango Volteado. 
Diatribuci6n qeoqrlfica1 Desde las costas occidentales 

de Baja California, México, hasta Tumbes, Pera. · 
Babitat1 Primordialmente habitan al exterior de las 

costas, a un promedio de 26m de profundidad, hallado en 
fondos arenosos. 

Nutrici6n: Son de hábitos detrit1voros. 
Observaciones •col6qioaaz Distribución rara y local, 

poco frecuente. 

FAMILIA SEMELIDAE Stolizcka, 1870. 
GENERO Abra Lamarck, 1818. 

28 ~ Abra tepocana Dall, 1915. 

D••cripai6n1 Redondeada-trigonal, delgada. Carecen de 
escultura. El ligamento es parcialmente externo, con una 
corta porci6n dentro de una pequef\a cápsula que se halla 
atrás del diente cardinal. La charnela posee s6lo dos 
pequef\os dientes cardinales, el diente lateral bien 
desarrollado en ambas valvas. El seno paleal es profundo y 
ampliamente redondeado. Miden aproximadamente 8mm de 
longitud, 6mm de altura y J.Smm de grosor. Con manchas 
obscuras en tono cafe sobre un transfondo blanco. 

Distribuai6n local: Manzanillo. 
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Diatribuci6n geoc¡rlfiaas Del Golfo . de California y 
desde Puerto Peftasco a Cabo Tepoca, en laá costas de Sonora, 
México. · 

Babitats Habitan por los regular en aguas moderadamente 
profundas, entre los 25-JOm de los fondos arenosos. 

11Utrici6n• Detrit1vora. 
Observaciones ecol6qiaaa: Distribuci6n .rara y local, 

poco frecuente. 

ORDEN MYOIDA stoliczka, 1870. 
SUBORDEN MYINA. 

SUPERFAMILIA MYACEA Lamarck, 1809. 
FAMILIA CORBULIDAE Lamarck, 1818. 

GENERO Corbuia Brugui~re, 1797. 
SUBGENERO Ju1iacorbu1a Olsson & Harbison, 1953. 

29 - Corbuia (Ju1iacorbu1a) ira Dall, 1908. 

Deaoripci6ns Son organismos asimétricos, inequivalvos, 
espesos y pulidos. El margen posterior estl doblado por una 
quilla, por lo tanto truncado en esta parte de la concha, 
ante esta caracter1stica se evidencian dos áreas diferentes 
de escultura. En la mayor superficie de la concha (porción 
central-anterior) se presentan costillas concéntricas, 
regulares y gruesas. La charnela s6lo tiene un diente 
cardinal. La 11nea paleal es continua, sin seno paleal. Mide 
aproximadamente 11 y Bmm de longitud y altura 
respectivamente. Por lo regular son blancos. 

Diatribuci6n local: Varadero. 
Distribución geogrlfica: S6lo se ha hallado en el lrea 

da Panaml. 
Habitats Especie que se localiza en aguas profundas, 

inclusive hasta los 330m de profundidad. 
11Utrici6n1 Suspens1vora. 
Obaervaaion•• eaol6qicaas Distribución rara y local, 

poco frecuente. 
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CLASE POLYPLACOPHORA Blanviile, 1816. 
ORDEN CHITONIDA. 

FAMILIA CHITONIDAE. 
GENERO Chiton Linnaeus, 1767. 

l - Chiton stokesii Broderip. 1832. 

sinon1aia1 c. patulus sowerby, 1840. 
Daaoripoi6n1 su concha es larga y oval. En el Area 

radial presenta fuertes costillas, de 30-40 que estAn sobre 
la porci6n terminal y de 6-9 sobre cada área lateral. La 
zona central con 40-50 costillas longitudinales sobre cada 
lado. El cinto posee escamas largas, que algunas veces están 
irregularmente arregladas. su talla es de aproximadamente 50 
a lOOmm de longitud. De color gris obscuro a cafe-negro. El 
jugum es más intensamente coloreado con una o más rayas en 
blanco tostado sobre cada lado del jugum. 

Di•tribuoi6n local: Varadero. 
Di•tribuoi6n gaogr6fioa1 Desde el Golfo de California, 

México hasta las costas de Ecuador. 
Habitatz Generalmente se hallan sobre los costas 

rocosas en la zona intermareal e incluso en fondos arenosos
lodosos. 

11Utrioi6n1 Este organismo es herb1voro. 
Obaarvaoionas aaol6gioaa: Son de distribuci6n rara y 

local, poco frecuentes. 

FAMILIA ISCHNOCHITONIDAE. 
SUBFAMILIA ISCHNOCHITONINAE. 

GENERO Radsiella Pilsbry, 1892. 

2 - Radsiella rugulata (Sowwerby, 1832). 

Sinon1aia1 Stenoplax isoglypta Berry, 1956. 
Da•oripoi6n: Los individuos de esta especie son 

pequenos, elongados, circularmente arqueados, frecuentemente 
elevados en la porci6n dorsal de su cuerpo. Todas las valvas 
est~n esculpidas con costillas concéntricas, levantadas 
agudamente hacia sus margenes internos e inclinandose a lo 
lejos de manera gradual hacia los marqenes exteriores. Las 
costillas pueden estar fuertemente cerradas entre s1, 
igualmente desarrolladas tanto las del área lateral como las 
de porciOn central. La cinta es angosta y escamosa, con una 
coloraci6n en cafe tostado. Llegan a medir de 12-20mm de 
longitud. La concha es usualmente en color rosado, con 
tendencia hacia unos tonos en cafe claro. 

Diatribuoi6n local• Playa Carey y Pango Volteado. 
Di•tribuoi6n g•ogr&fiaa• Desde la Bahía de los Angeles 

e Isla Coronado en el Golfo de California, México, hasta el 
Pertl. 

Habitat1 su mayor incidencia es en las profundidades de 
20m en fondos rocosos, son escasos en la zona intermareal, 
también se les puede encontrar en fondos arenosos. 
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HUtrici6n1 Esta especie es herb1vora. 
Obaarvacionea ecol6qicaa1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

3 - Radsiella tenuisculpta (Carpenter, 1864). 

Binoniaia1 Ischnochiton panamensis Thiele, 1910. 
Deacripoi6nz Los individuos son pequenos, bastante 

aplanados y ovales. La superficie de las valvas es granular, 
con unos cuantos granules sobre cada 6.rea radial, que son 
ligeramente ~s grandes y levantados que los demás, para dar 
un aspecto finamente verrugoso. La cinta es an,,gosta, las 
escamas están redondeadas y llevan de 5-6 estr1as. Longitud 
de 10-1smm. El color es variable, desde anaranjado a cafe, 
verde olivo o gris obscuro. 

Diatribuci6n lccal• Varadero y Manzanillo. 
Diatribuoi6n qeoqrlfiou Se circunscribe solamente al 

Area de PanamA. 
Rabitats Generalmente se encuentran sobre la zona 

rocosa intermareal, al igual que en los fondos arenosos y 
arenosos-lodosos. 

HUtrioi6n1 Son de h6bitos herb1voros. 
Obaarvaoion•• ecol6qicaa1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente esta especie. 

4 - Radsialla tridentata Pilsbry, 1893. 

Binoniaia1 Ischnochiton aethalotus Dall, 1919. 
D•acripci6nl son pequeflos o de tamaflo mediano. El Area 

central finamente granulada, los granules a veces est6n 
arreglados entre finas estr1as oblicuas o longitudinales. 
Las áreas radiales tienen las estrías apiftadas y oblicuas o 
en forma de "V". La cinta es angosta, con las escamas 
pequel\as y finamente estriadas. En las valvas intermedias 
(de la segunda a la séptima), sus placas de inserci6n 
usualmente presentan dos ranuras de inserción en cada lado 
lateral de la costilla. Longitud promedio de 12-26"'"1. Su 
coloraci6n es variable, verde, blanco, cafe, etc. 

Diatribuci6n local1 Varadero. 
Di•tribuci6n qeoqrlf ica1 Desde la Bah1a de la Paz a la 

de Gonzaqa en Baja California y de la Libertad a Guaymas en 
Sonora, México. 

Babitat1 Se pueden hallar en la zona intermareal rocosa 
y en fondos arenosos-lodosos. 

11Utrioi6n1 Herb1vora. 
Obaervaoion•• ecol6qicau Distribuci6n rara y local, 

poco frecuente. 

5 - Radsiella sp. 1 

De•oripci6n1 Organismo elongado, pequeflo. La placa 
superior con tres ranuras; las valvas intermedias con una 
sola ranura de inserción en cada lado lateral, la placa 
sutural muestra un levantamiento en su porción central. La 
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valva posterior con un patr6n de hileras de costillas en 
direcci6n diagonal del jugum, además de que contiene de 8-9 
ranuras. La escultua es granular en todas las valvas, as1 
como en las distintas áreas (lateral y central), en el jugum 
existe la tendencia a presentar una superficie lisa. El 
cinto o la faja del poliplacf>foro es angosta y escamosa. 
Mide entre 5-7mm de longitud y 3-4mm de ancho. La coloraci6n 
es en cafe-rojizo en las áreas central y lateral, el jugum 
se distingue por ser blanco. 

Distribuoi6n looal1 Varadero. 
Diatrib~oi6n 9ao9r6fioa1 En Ixtapa, Guerrero, México. 
Hahitat1 En fondo arenoso-lodoso. 
HUtrici6n: Posiblemente sea un herbívoro. 
Observaciones ecol6qicas: Distribución rara y local, 

poco frecuente .. 

6 - Radsiella sp. 2 

D•aoripci6n1 Organismo elongado, pequef'lo, ligeramente 
levantado el jugum .. Placa anterior con 10 ranuras, En las 
placas intermedias con solo una ranura en cada lado lateral; 
la- lamina sutural es redondeada. La escultura es granular 
para toda las valvas o placas y también para las 6.reas .. 
Entre 6-7mm de longitud y 2-Jmm de ancho. Por lo regular la 
coloración es en blanco, con manchas amarillentas en las 
6.reas central y lateral, con tintes verdosos en la porción 
posterior de las placas; en los cuales, ·la posterior 
presenta 3 bandas en verde y 2 en blanco-amarillento. 

Distribuoi6n looal1 Varadero. 
Distribuoi6n 9ao9r6fica1 Isla Ixtapa, Guerrero, México. 
Babitat1 En fondo arenoso-lodoso. 
H\ttrici6n: Probablemente sea una especie herbivora. 
Obaarvaoionoa acol69ioas1 Es de distribuci6n rara y 

local, poco frecuente. 

GENERO Stenoplax Dall, 1879. 

7 - Stenoplax limaciformis (Sowerby, 1832) 

Sinon1aia1 Chiton productos y sanguineus Reeve, 1847. 
D••oripoi6n1 De tamaflo mediano, elongada y bastante 

arqueada. Las áreas radiales con costillas irregulares 
(presentan un aspecto burbujeado)). En las valvas 
intermedias cada costilla se conecta anteriormente a una 
cestillo longitudinal sobre el área central. El cinto es 
pequeflo, al igual que las escamas y además están apifladas. 
Generalmente su talla va de 25-45mm de longitud. El patr6n 
de coloraci6n es variado: rosa, verde, cafe, etc. 

Diatribuoi6n looal1 Varadero. 
Diatribuoi6n 9eo9rlfioa: Desde Puertecitos y La 

Libertad, México, hasta el Pero. 
Babitat: Por lo regular son residentes de las costas 

rocosas de la zona intermareal y también en fondo arenoso
lodoso. 
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Nutrici6n1 Son de hAbitos herb1voros •. 
Observaciones ecol69ioasz Distribución rara y local, 

poco frecuente. ~ 

SUBFAMILIA CALLISTOCHITONINAE. 
GENERO Callistochiton Dall, 1879. 

8 - Callistochiton colimensis (A. G. smfth, 1961). 

Descripci6n1 Son pequeftos as1 como de tamafto mediano, 
ovales y bastante aplanados los integrantes de esta especie. 
Cada Area lateral esta levantada y dividida en dos costillas 
primarias, las cuales son amplias, la separación se da por 
medio de un sulcus radial que corre desde el ápice hasta el 
margen de la valva. Cada costilla primaria en turno se 
divide en dos costillas secundarias por un sulci superficial 
que no se extiende desde el ápice. Cada costilla secundaria 
porta una costilla de burbujas redondeadas y separadas entre 
s1, en color naranja intenso. Las áreas terminales poseen de 
11-12 costillas primarias, redondeadas y están más separadas 
entre s1, que las del Area lateral. Longitud de 15-JOmm. El 
color es claro a tonos de cafe-canela, sobre un trasfondo 
verde-olivo. 

Diatribuci6n lccal• Pango Volteado. 
Diatribuci6n geogr6fica: De Manzanillo en Colima, 

México, hasta Nicaragua. 
Habitata Generalmente viven en la zona intermareal 

rocosa y a 25m de profundidad, as1 como en los fondos 
arenosos. 

Nutricion: Herb1vora. 
Observaciones ecol6gicaa: Distribución t:'ara y local, 

poco frecuente. 

GENERO Lepidozona Pilsbry, 1892. 

9 - Lepidozcna elenensis (Sowerby, 1832). 

Sinon1aia1 Ischnochiton subclathratus Pilsbry, 1892. 
Descripci6n1 Son pequef\os, ovales y están altamente 

arqueados. Escultura radial bien desarrollada, excepto en la 
valva posterior, la cual tiene solamente de 8-10 costillas 
burbujeadas en forma irreqular. La valva de la cabeza 
presenta de 11-17 costillas, con un aspecto burbujeado. Las 
costillas de las Areas laterales estlln fuertemente 
levantadas y divididas en dos por un surco radial medio. En 
las Areas centrales hay costillas longitudinales ampliamente 
espaciadas, entre 10-12 en promedio y cruzadas por débiles 
costillas transversales. Lamina sutural de la placa de 
inserción alargada, pulida y semiredondeada, con una sola 
ranura de inserción en cada lado lateral. Entre los 10 a 15 
mm de longitud. El cinto o faja es escamosa y con un patr6n 
de coloraci6n de bandas en blanco y cafe. Sobresale el verde 
olivo, se observan algunas manchas en blanco en las áreas 
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lateral y central; el jUIJUlll en cafe-claro. Longitud de 10-
15mm, el ancho de 4-6mm. 

Diatribuoi6n looal1 Pango Volteado y Manzanillo. 
Diatribuoi6n gaogr,fioaa De Mazatl6n, México a Panam6. 
Babitat: Se pueden encontrar sobre el substrato rocoso, 

desde la zona intermareal hasta los 20m de profundidad, 
también en fondos arenosos. 

11Utrioi6n1 Generalmente son herb1voros. 
Obaarvaoionaa aool6gioas1 Distribuci6n rara y parcial, 

poco frecuente. 

10 - Lepidozona sp. 

Dasoripoi6n1 Especie pequefta, oval, arqueada. La placa 
anterior con 10-12 ranuras. La escultura consiste de 18-20 
costillas que divergen hacia el margen . exterior, 
completamente burbujeadas. En las placas intermedias con una 
sola ranura de inserci6n en cada lado lateral, la lamina 
sutural esta punteada y es corta. La escultura en el Area 
central se compone de costillas longitudinales, entre 10-12 
aproximadamente; el 6rea lateral con 4-6 costillas radiales 
completamente burbujeadas y amplias. El cinto es angosto y 
en color cafe blanco y verde. Areas central y lateral en 
verde, blanco, cafe; el juqum en blanco con algunas manchas 
en cafe. Su tamafto va de ll-12mm de longitud y 4-Smm de 
anchura. 

Diatribuoi6n.1ooa11 Manzanillo. 
Distribuoiupn geogr,fioaa Bah1a de Zihuatanejo, 

Guerrero, México~ 
Babitata Moradores de la zona rocosa intermareal y de 

loB fondos arenosos. 
11Utrioi6n1 Probablemente sea una especie herb1vora. 
Obsarvaoiona• aool6gioa., Distribución rara y local, 

poco frecuente. 
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CLASE CEPHALOPODA cuvier; 1798. 
SUBCLASE"COLEOIDEA Bather, 1888. 

ORDEN OCTOPODA Leach, 1810. 
SUBORDEN INCIRRATA Grimpe, 1916. 

FAMILIA OCTOPODIDAE Orbigny, 1845. 
SUBFAMILIA OCTOPODINAE Grimpe, .1921. 

GENERO octopus Lamarck, 1798. 

1 - octopus sp. 

D••cripci6n1 Manto largo y ovalado, aproximadamente de 
70mm de longitud. Cabeza muy pronunciada, principalmente por 
los lobulos oculares, por lo tanto los ojos son prominentes. 
Ocho brazos circumorales, sin tent6culos, ademAs son largos 
y delgados, su longitud es dos veces menor a la del manto 
dorsal. Sin hectocótilo, por lo tanto no se puede determinar 
que especie es, porque esta caracter1stica morfológica es de 
vital importancia taxonómica. El patrón de coloración es en 
cate claro y a base de pequeft1simos puntos obscuros y con 
dos bandas de puntos grandes a lo largo de la superficie 
dorsal de los brazos. 

Di•tribución local• Varadero. 
Di•tribuoión 9•09r6fica1 Isla Ixtapa, Guerrero, México. 
Bahitats Estos moluscos son activos nadadores, sin 

embargo estos mismos se pueden hallar en los' ambientes 
bent6nicos; esta especie fue hallada en fondo arenoso
lodoso. 

11Utrici6n• Perteneciente a este grupo de moluscos, debe 
ser una especie carn1vora. 

Ob••rvaoion•• eool69ioa., Distribución rara y local, 
poco frecuente. 
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3 - ABUNDJUICJ:A. 

En la abundancia total de moluscos colectados, 
predominaron los qaster6podos tanto en el ndmero de 
ejemplares (1051) con un 88. 76%, como en el de especies 
(119) cifra que representa el 74.84%. Los bivalvos tienen 
una abundancia de 114 ejemplares, correspondiente al 9.63 t; 
mientras que la riqueza especifica fue solamente de 29 
organismos, con un 18.24t. Los poliplac6foros estAn 
pobremente representados, tanto en el nQmero de individuos 
(18), con solo el l.52%; como en el de espepies (10), 
representando el 6.29t. Los cefal6podos s6lo estuvieron 
presentes con una especie y un individuo (Tabla 4). 

En las tablas s, 6, y 7 se enlistan en orden 
sistemAtico, las especies determinadas de gaster6podos, 
bivalvos y poliplac6foros-cefal6podos respectivamente; en 
donde se menciona la abundancia total y parcial (porcentaje 
por especie), frecuencia relativa, tanto para la clase 
correspondiente como para la comunidad total de moluscos. 
AdemAs se anota la riqueza de especies por localidad y 
periodo de colecta. 

La tabla S proporciona la informaci6n cuantitativa de 
los qaster6podos. Entre las especies de mayor abundancia se 
tienen a: Cerithium maculosum con una presencia de 222 
espec1menes que representan el 21.14' para la clase (en este 
caso de gasterópodos) y de 18.81' para todo el Phylum 
Mollusca; Cerithium menJcei es otra de las especies con alta 
abundancia, la cual posee 189 individuos (18.0t) y (16.0lt) 
para la clase y toda la comunidad de mo~JIScos 
respectivamente; para 01ive11a sphoni se registrar~n 65 
ejemplares manifestando el 6.19t y 5.5lt; Rissoina stricta 
contiene 42 ejemplares, esto equivale al 4.0t y 3;s6t lo que 
corresponda a la clase y malacofauna respectivamente; 
Nassarius versicolor con 37 ejemplares representan el 3.52t 
y 3.13t; para Nassarius gallegosi se registraron 35 
especlmenee para mostrar el 3.33t y 2.96'; Bulla gouldiana 
tuvo un total de 34 ejemplares con un porcentaje del 3.23t y 
de 2.88' para cada grupo ya aeftalado. Estas siete especies 
contienen el 59.4lt de la abundancia total de qaster6podos, 
y el 40.S9t corresponde a las 112 especies restantes (Fiq. 
5). 

En la tabla 6 se dan los datos pertenecientes a los 
bivalvos. Las especies de mayor abundancia son: Pitar 
helenae con 42 ejemplares, representando el 36.84\ de la 
abundancia de bivalvos y solo el 3.55t del total de 
moluscos; Laev1card1um elenense cuenta s6lo con la presencia 
de 10 individuos para manifestar el 8.77t y el 0.84% entre 
los bivalvos y el total de moluscos respectivamente. Las 
especies Crasinella ecuadoriana, cardita laticostata, Pitar 
fluctuatus y Corbula ira poseen la misma cantidad de 
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ejemplares, cada una con cinco individuos, lo que expresa un 
4.38% y 0.42\ entre los bivalvos y el total de moluscos. 
Estas siete especies proporcionan el 64.64\ de la comunidad 
de bivalvos, mientras que las otras 22 especies solamente 
conforman el 33.36\, como se aprecia en la fiqura 6. 

En la tabla 7 se muestra la abundancia de los 
poliplac6foros y los cefal6podos, que en conjunto s6lo 
poseen 19 ejemplares, lo que representa el 1.61% de la 
comunidad total de moluscos. El género mi!.s representativo 
entre los pqliplac6foros es Ra.dsiella, la cual cuenta con 
una riqueza especifica de cinco especies, de las cuales 
Radsiella tridentata es la de mayor abundancia entre este 
grupo de moluscos, manifestando el 23.53\. En tanto que los 
otros qéneros que se determinaron; Chiton, Stenoplax, 
Callistochiton y Lepidozona representan el 41.08'l de este 
bloque de poliplac6foros. Loe cefal6podos solo esti!.n 
representados por el género Octopus, el cual s6lo tiene un 
individuo. 

La mayor abundancia de ejemplares se registr6 durante 
el muestreo correspondiente a la temporada de otofto (octubre 
de 1980) con 541 espec1menes, y la menor para la estaci6n de 
primavera (mayo de 1981) solo con 99 ejemplares (Tabla 8-B), 
en la cual se tienen los datos de las otras temporadas. En 

~-· 1a f !gura . 7 se observa el comportamiento estacional de la 
abundancia, con la presencia de distintas curvas que 
corresponden al total de moluscos, qaster6podos, bivalvos y 
poliplac6foros-cefal6podos. La mayor abundancia se di6 en 
otofto y Qnicamente para el total de moluscos y gaster6podos, 
en tanto, en los bivalvos se denotó en el invierno. El menor 
nQmero de individuos se registr6 en la primavera tanto para 
al total de moluscos, como para los qaster6podos, no as! 
para los bivalvos, a los cuales correspondi6 exclusivamente 
en el verano (ftgosto de 1980). El anlHisis del grupo que 
conforman los poliplac6foros-cefal6podos es superficial, 
dada la escaaez del nQmero de datos. 

abundancia en s1 Bapaoio. 

En ~l primer verano (Ago-1980) del presente estudio, se 
denota una abundancia de 136 organismos, los cuales 
estuvieron distribuidos solo en dos localidades. La mayor 
parte correspondi6 a Varadero con 123 ejemplares ·y en Playa 
Carey se observ6 la menor con solamente 13 individuos. 

La mayor parte de la composici6n taun1stica en Varadero 
está. representada por los gaster6podos, los cuales 
representan el 98.62' de la abundancia durante este peri6do, 
en tanto que los bivalvos y los cetal6podos no sobrepasan e1 
7.0t. En Playa Carey estos mismos moluscos poseen el mayor 
ndmero de individuos, conformando el 92.83\, mientras que el 
porcentaje restante pertenece a los bivalvos. Ambos casos se 
ilustran en la figuras 8-A y 8-B. 
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Durante el otono se tiene la mayor abundancia en 
Varadero, la cual fue de 339 espec1menes, donde los 
gaster6podos manifestaron el 97.05%, mientras que los otros 
tres grupos restantes de moluscos menos del 3.0t. La 
localidad que registr6 menor abundancia correspondi6 a 
Manzanillo, la cual fue s~lo de 53 ejemplares, de los cuales 
el 94. 34' de ellos son gaster6podos. con respecto a Playa 
Carey, ah1 se tuv6 un total de 90 espec1menes, .siendo los 
gaster6podos el mayor bloque de moluscos en esta localidad, 
que en este caso es del 94.44\. En Pango Volteado se 
registraron S9 ejemplares distribuidos en tres clases; los 
gaster6podos poseen la mayor proporci6n poblacional con el 
94.91\; los poliplac6foros seftalan el 3.39\ y tienen por lo 
tanto mayor nt\mero de ejemplares que los bivalvos, los 
cuales s6lo representan el 1.7%. Todos los casos se analizan 
en la figura 9 y tabla 8-A. 

En la localidad de Manzanillo se observ6 la mayor 
abundancia en invierno (enero-1981) con un registro de 144 
individuos, siendo los gaate~6podos el grupo mas ntimeroso, 
puesto que representaron el 73.33% y la menor correspondi6 a 
los poliplac6foros con el 8.33\. En Playa Carey se registr6 
la menor abundancia, solamente con 18 ejemplares, los cuales 
equivalen al 70.07\ que corresponden a los gaster6podos y el 
21.05\ a los bivalvos. En Pango Volteado se tuv6 un total de 
68 indiv:l:duos en solo dos grupos faun1sticos, los 
gastar6podos con el 95.44\ y los bivalvos con el 5.56\. De 
los 60 espec1ménes registrados en Varadero, el 76.44\ 
pertenece a los gaster6podos y el menor (2.94\) a los 
poliplac6foros. Los cuatro casos se observan y·analizan en 
la figura 10 y tabla 8-A. · 

El menor nQmero de individuos registrados durante todas 
las temporadas del muestreo se contempl6 en primavera (mayo-
1981), ya que s6lo se cuenta con un total de 99 ejemplares. 
Siendo la localidad con mayor abundancia, Manzanillo, en la 
cual se observaron 42 ejemplares, cuya composici6n 
faun1stica esta representada por gaster6podos con un 64.28\, 
bivalvos el 33.33\ y los poliplac6foros tan solo el 3.33\. 
Playa Carey es la localidad de menor abundancia, solamente 
con 4 ejemplares, todos ellos gaster6podos. varadero tuv6 la 
presencia de 41 individuos, donde los gaster6podos son el 
grupo m&s ndmeroso (85.0\) y el menor pertenece a los 
poliplac6foros (5.0\). En Pango Volteado s6lo se encontraron 
dos grupos; gaster6podos y bivalvos, ambos con la misma 
cantidad de individuos y por lo tanto cada uno de ellos 
representa el 50\. Para todos los casos ver la figura 11 y 
tabla 8. 

En la dltima temporada de muestreo correspondiente al 
segundo verano (Sep-1981), la cantidad de espec1menes 
colectados fue de 148. Es en Manzanillo donde se registr6 la 
mayor abundancia con un total de 76 ejemplares, de los 
cuales los gaster6podos representan el 92.10\, los bivalvos 
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el 6.57 y los poliplac6foros el 1.33,. En Pango Volteado se 
mostr6 la menor abundancia, tlnicamente con 26 individuos, 
repartidos en dos grupos, los qaster6podos contienen el 
69.22' y los bivalvos el 30.78,. En Varadero se observ6 la 
presencia de 46 ejemplares, siendo la mayor proporci6n para 
los gaster6podos, los cuales constituyen el 93. 38'. Cada 
caso se detalla en las figuras 12-A y 12-B y tabla 8-A. 

Jlbundanoia en el Ti .. po. 

Es indu~able la variaci6n de la abundancia en cada una 
de las localidades através de las cinco temporadas de 
muestreo. Con esta referencia, en la localidad de Varadero 
se observó el siguiente patrón estacional; el mayor nümero 
de espec1menes se presentó en otono con 339, el menor 
durante la primavera con solo 41 indidviduos. En la figura 
13-A se muestran las curvas de abundancia para ,los cuatro 
grupos faunisticos de esta localidad, se puede observar como 
la curva correspondiente a los gaster6podos lleva el mismo 
patr6n que la total de moluscos (incluye a las cuatro 
clases), donde el máximo de individuos se di6 en otofto y el 
mlnimo en primavera. En los bivalvos no se presenta el mismo 
patrón en la variación estacional, puesto que la mayor 
cantidad de ejemplares, se observo en invierno y la menor en 
el segundo verano (Sep-1981). En los poliplac6foros se 
obtuvo el mayor ntlmero de espec1menes en invierno y el menor 
durante la primave~a. 

También se registr6 la mayor abundancia en otofto para 
Playa Carey, con la presencia de 90 ejemplares, ·la menor en 
primavera la cual presenta solamente 4 espec1menes (Fig. 13-
B), esta se refiere a la curva del grupo total de moluscos. 
En los 9aster6podos la situaci6n no varia con respecto a la 
total de moluscos. Los bivalvos también contienen la mayor 
cantidad de individuos durante el otofto, no ocurriendo lo 
mismo con el menor ntlmero de ellos, puesto que esto sucedio 
en el invierno (Tabla 8-A). 

La mayor abundancia se mostr6 en Pango Volteado durante 
el invierno, con un registro de 68 individuos para toda la 
comunidaa de moluscos; lo mismo sucede con los gaster6podos 
y bivalvos que también presentaron en esta estaci6n su punto 
máximo, como se aprecia en la figura 14-Jl. Donde adem6s se 
muestra que la menor abundancia se di6 en primavera con solo 
12 espec1menes entre todos los moluscos; la misma tendencia 
se observ6 para los gasterópodos; mientras que en los 
bivalvos vari6 la situaci6n, puesto que la menor cantidad de 
individuos se registr6 en otofto. 

Correspondi6 al invierno la mayor abundancia que se 
determinó en Manzanillo, con la presencia de 114 ejemplares, 
como se aprecia en la curva que pertenece al total de 
moluscos, igual condici6n es observada para los gaster6podos 
y bivalvos, pero con proporciones diferentes de individuos 
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(Fiq. 14-B). Para esta misma localidad, la menor abundancia 
se observ6 durante la primavera con 42 espec!menes, donde la 
mayor proporci6n es de qaster6podos, los bivalvos disminuyen 
en otofio, quienes además no siguen la misma tendencia 
estacional de los otros grupos malacol6gicos, puesto que 
estos conjuntos llevan un patr6n de decremento del invierno 
a primavera, en tanto que los bivalvos van de invierno a 
otono (Fiq. 14-B). 

Abundancia y Riquaaa a Hival de r .. iliaa. 

Como una observaci6n complementaria a la abundancia y 
riqueza de especies, se tienen datos a nivel de Familia, con 
los cuales se pretende dar el panorama dentro de este nivel 
taxon6mico para estos organismos y su comportamiento como 
qrupo. 

De las 32 familias reportadas para la Clase Gastr6poda 
en el presente estudio, se encontr6 que las de mayor 
composici6n faun1stica (riqueza de especies) correspondi6 a 
las siquientes Familias; Collumbellidae y Turridae, cada una 
con 14 especies. Se determinaron varias familias compuestas 
por una sola especie, siendo estas: Phasianellidae, 
Rissoidae, Strombidae, Epitoniidae, Hipponicidae, Bursidae, 
Coralliophilidae, Thaiidae, Mitridae, Conidae, Terebridae y 
Bullidae, bal como se seftala en la tabla 9, donde además se 
analizan la composici6n o riqueza especifica ·de las otras 
familias. 

La famiiia Cerithiidae es el qrupo de qaster6podos con 
mayor abundancia con la presencia de 445 individuos, que 
representan el 42.34% de la cantidad total de moluscos aqu1 
presentes. En cambio existen varias familias que s6lo 
contienen un individuo y estas corresponden a: Rissoidae, 
Epito11iidae, Coralliophilidae, Thaiidae, Mitridae y 
Terebridae; ambos casos se analizan en la tabla 9. 

Referente a los bivalvos, la familia Veneridae tuvo la 
mayor riqueza de especies con ocho en total; en, tanto las 
familias Arcidae, Semelidae y Corbulidae, cada una de ellas 
cuentan ,s6lo con la presencia de una especie, como se 
muestra en la tabla 10. No hay que olvidar que la Clase 
Pelecypoda se determinaron once familias. 

En la misma tabla del anterior, se seftala que la 
familia Veneridae es la de mayor abundancia, en este caso 
cont6 con la presencia de 60 ejemplares que representan el 
52.31' dentro de la comunidad de bivalvos. Las familias 
Arcidae y semelidae s6lo estan representadas por un 
individuo, cada una. 
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4 - DIBTRIBUCIOH. 

Generalmente los organismos se hallan repartidos en un 
espacio de diferentes maneras, dentro de un habitat 
determinado, as1 su abundancia en ese habitat es variable y 
una forma de interpretar esa variabilidad es por medio de la 
distribución; puesto que existen "parches" i:> porciones en 
donde la abundancia es alta y en otros donde esta disminuye. 

Diatribuci6n an el Bapacio. 

Se recuerda como se clasifican los tipos de 
distribuci6n espacial bajo el siguiente esquema: 

Tipo de Distribuci6n 

distribuci6n muy amplia 
" amplia 

parcial 
local 

Porciento 
C"'l 

75-100 
50-74 
25-49 

0-24 

Este tipo de distribuci6n se determin6 para cada una de 
las localidades (car!cter espacial), as1 como para todas las 
temporadas de muestreo (estaciones), que fueron analizadas 
de manera conjunta. 

Son pocas las especies que se encuentran en las cuatro 
localidades y por lo tanto tienen una distribuci6n espacial 
muy amplia en cada estaci6n. As1 durante el otofto (Oct-1980) 
solo cuatro organismos (R. strícta, c. maculosum, o. sphoni 
y P. helenae) (Fiq. 15-A), comparten esta caracter1stica 
para representar el 5.12 t de las 78 especies que fueron 
encontradas en este periodo • Las siguientes seis especies; 
Arene bolboai, Tripbora pedroana, Nassarius vers1color, 
Persicula phrygia, Crassispira eurynome y B. gouldiana 
presentaron una distribuci6n amplia para conformar el 7.70"' 
del total de moluscos de esta temporada. Hay siete especies 
caracterizadas para el tipo parcial y en esta estaci6n 
manifiestan el 8.97"' (Fiq. 15-B). La distribuci6n local 
estuv6 representada por las 61 especies restantes, que 
componen el 78.20t de la riqueza especifica en esta 
estaci6n, tal como senala la fiqura antes mencionada. 

Las dnicas especies que poseen una distribuci6n 
espacial muy amplia durante el invierno (Ene-1981) son c. 
maculosum y P. helenae, solamente constituyen el 3.23\ del 
total de moluscos obtenidos en esta temporada. Las especies 
Hodulus disculus, Trivia sanguinea, o. Sphoni, P. phrygia y 
B. gouldiana son de tipo •amplia• y componen el 8.06\. Se 
caracterizan nueve especies por ser parcialmente 
distribuidas, con el equivalente al 14.5lt de esta comunidad 
(Fiq. 16-B). Las 46 especies restantes son de carActer 
"local", representando el 74 .19%: de los moluscos presentes 
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T:IPO DE 
D:ISTR:IBUC:ION 

MUY AMPL:IA 

(A) 

ESPEC:IES 

R. stricta 
c. maculosum 
o. sphoni 
P. helenae 

LOCAL:IDADES 
VPCPV M 

••• •••. *** ••• 
*** ••• *** ••• 
*** *** ••• *** 
••• *** *** *** ................... A:. t,;,it,;,;;_ · ............ ;.;; .. ;;; .. ;;; 

T. pedroana *** *** *** 
AMPLIA N. versicolor *** *** *** 

P. phrygia *** *** *** 
c. eurynome *** *** *** 
B. gould1ana *** *** *** 

................... ;.: . ;.;;;,i;,~t~i;t; .. ;;; ............ ;;; 
A. fricki *** *** 
R. gisna *** *** 

PARCIAL N. gallegosi *** *** 
o. dama *** *** 
c. mexicana *** *** 
R. rugulata *** *** 

(B) 

T:IPO DE D:ISTRIBUC:ION ESPEC:IES FRECUENC:IA 

MUY AMPLIA 
AMPLIA 
PARCIAL 
LOCAL 

(NO.) (t) 

4 
6 
7 

61 

5.12 
7.7 
8.97 

78.20 

78 100.00 

Figura 15. 

A) Distribuci6n espacial de las especies entre las 
localidades, a excepci6n de la de tipo "local", durante el 
verano (1980). B) Porcentaje de especies para cada tipo de 
distribuci6n. 
Varadero (V), Playa carey (PC), Pango Volteado (PV), 
Manazanillo (M). 



TIPO DE 
DISTRIBUCION 

MUY AMPLIA 

(A) 

ESPECIES 

c. maculosum 
P. hele411ae 

LOCALIDADES 
VPC PVM 

*** *** *** ••• 
*** *** *** *** ······················································· H. disculus *** *** *** 

T. sanguínea *** *** *** 
AMPLIA o. sphoni *** *** *** 

P. phrygia *** *** *** 
B. gouldiana *** *** *** 

······················································· A. ritteri *** *** 
A. varia *** *** 
N. melanosticta *** *** 
N. 411gulicostis *** *** 

PARCIAL N. gallegosi *** *** 
P. morLati *** *** 
T. biangulata *** *** 
L. alenense *** *** 
T. puella *** *** 

(B) 

TIPO DE DISTRIBUCION ESPECIES l"RECUENCIA 

MUY AMPLIA 
AMPLIA 
PARCIAL 
LOCAL 

(NO.) (\) 

2 
5 
9 

46 

3.23 
8.06 

14.51 
74.19 

62 100.00 

Figura 16, 

A) Distribuci6n espacial de las especies entre las 
localidades, a excepción de la de tipo "local", durante el 
invierno (1981). B) Porcentaje de las especies para cada 
tipo de distribuci6n. 
Varadero (V), Playa Carey (PC), Volte~do (PV), 
Manazanillo (M). 



en este periodo. Las figuras 16-A y 16-B indican la 
proporción de los tipos de distribución, junto con las 
especies mencionadas, asi como las localidades donde se 
encuentran cada una de ellas. 

Ninguna especie tuvó distribución espacial de tipo muy 
amplia durante la primavera (May-1981). Las especies P. 
helenae y Chlone tumens presentaron s6lo la de carácter 
"amplia 11 y esto corresponde al 4. 65% de todos los moluscos 
en este periodo. Hay siete especies que manifiestan el 
16.27t, cuya distribución es de tipo parcial, siendo estas 
Calyptraea conica, Crucibulum lignarium, Columbella 
sonsonatens1s, N. versicolor, o. sphoni, B. gouldlana y L. 
elenense. Las demás especies (34) s6lo se observar6n en una 
localidad y por lo tanto son de condición "local 11 , 

corresponden al mayor bloque de moluscos de esta temporada 
(79.06t) tal como se seftala en la figura 17. 

Durante el segundo verano (Sep-1981), s6lo c. maculosum 
y o. sphoni se caracterizar6n por tener una distribución 
espacial muy amplia, conformando el 4.17t del total de 
moluscos presentes en esta temporada. Se observaron nueve 
especies de tipo "amplia" que componen el 18. 75t, siendo 
estas; H. disculus, c. lignariu1n, Anachis scalarina, A. 
guerreroensis, Nassarius corpulentus, Glycymeris 
delessertii; Trach,Y.cardium senticosum, P. helenae y chione 
subimbriaata. Para la condici6n 11parcial", se ·encuentr6 la 
mayor ia de las especies ( 3 7) representando el 77 • 08 t. No 
hubo especies localmente distribuidas para esta estación del 
afio (Fig. 18). · 

cuando se conjuntan todos los muestreos de cada una de 
las estaciones, el panorama de la distribución espacial 
manifiesta interpretaciones diferentes a las anotadas por 
cada temporada. Asi, a continuación se caracterizan las 
especies através de este atributo ecológico, durante todos 
loa periodos de muestro. Cabe senalar que es diferente de la 
distribuci6n en el tiempo o temporal, porque solamente se 
esta analizando en que localidades se contempló e cada 
especie durante todo el ciclo de muestreo. 

Sólo se tienen ocho especies de distribución espacial 
muy amplia, estas corresponden a; R. stricta, H. disculus, 
c. maculosum, T. pedroana, o. sphoni, P. phrygia, B. 
gouldiana y P. helenae (Cuadro 1), o sea que cada uno de 
estos organismos se encontr6 en las cuatro localidades que 
conforman la zona de estudio através del ciclo anual y 
corresponden Qnicamente al s.oJt del total de especies 
encontradas durante el estudio, tal como se ilustra y 
analiza en la figura 19 y cuadro 1. 

En la misma figura y cuadro anteriormente citados se 
sef\ala la existencia de 15 especies correspondientes al 
9.43t, junto con la localización individual de cada una de 
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TIPO DE 
DISTRIBUCION 

AMPLIA 

(A) 

ESPECIES 

P. helenae 
Ch. tumens 

LOCALIDADES 
VPC PVM 

*** 
*** 

••• • •• 
*** *** ······················································· c. conica. *** 

c. lignarium ••• • •• c. sonson.atensis • •• 
PARCIAL N. versicolor *** 

o. sphoni • •• 
B. gouldinana • •• ... 
L. elenense • •• 

(B) 

TIPO DE DISTRIBUCION ESPECIES FRECUENCIA 

AMPLIA 
PARCIAL 
LOCAL 

(NO.) 

2 
7 

34 

C'l 
4.65 

16.27 
79.06 

45 100.00 

Figura 17. 

*** 

••• • •• 
*** 

••• 

A) Distribuci6n espacial de las especies entre las 
localidades, a excepci6n de la de tipo "local", durante la 
primavera (1981). B) Porcentaje de especies para cada tipo 
de distribuci6n. 
Varadero (V), Playa Carey (PC), Pango Volteado (PV), 
Manazanillo (M) 



TIPO DE 
DISTRIBUCION 

MUY AMPLIA 

(A) 

ESPECIES 

e. maculosum 
o. sphoni 

LOCALIDADES 
V PV M ... 

••• ••• ••• 
. .. 
• •• 

···················································· M. disculus *** *** 
e. lignarium ••• • •• 
A. scalerina *** *** 
A. gu.erreroensis *** *** 

AMPLIA N. corpulentus *** *** 
G. delesserti *** *** 
T. senticosum *** *** 
P. helenas *** *** 
Ch. subimbr!cata *** *** 

(B) 

TIPO DE DISTRIBUCION ESPECIES FRECUENCIA 

MUY AMPLIA 
AMPLIA 
PARCIAL 

(NO.) (%) 

2 
9 

37 

4.17 
18.75 
77.0B 

48 100.00 

Figura lB. 

A) Distribuci6n espacial de las especies entre las 
localidades, a excepci6n de la de tipo "parcial", durante el 
verano (1981). B) Porcentaje de especies para cada tipo de 
distribuc.i6n. 
Varadero (V), Pango Volteado (PV), Manazanillo (M). 





ellas, las cuales presentan una distribuci6n amplia, puesto 
que estas especies se encuentran al menos en tres 
localidades, como por ejemplo: Arene J:riclci, Trivia 
sanguínea, N. versicolor, entre otras que poseen tal 
propiedad. 

La distribución parcial incumbe la presencia de 
especies halladas en dos localidades distintas, en este caso 
se registraron 35 de ellas para conformar el 22.01%, entre 
las cuales se hallan Turritella banksi, Erato scabriuscula, 
L. elenensis. por ejemplo (Fig. 19 y cuadro 1), donde se 
puede observar con detalle estos aspectos ecológicos. 

La gran mayoria de las especies (101) son localmente 
distribuidas y constituyen aproximadamente el 64.0% de toda 
la riqueza especifica reportada en este estudio, puesto que 
cada una de ellas se hallaron en una sola localidad, entre 
las cuales tenemos a C. menkei, Latirus rudis, 
Callistochiton colimensis, etc. Este tipo de distribución 
también se analiza en la figura 19 y el cuadro 1. 

Diatribuoi6n en •l Tieapo. 

Para este tipo de distribución temporal, solamente se 
recuerda en forma general la metodolog1a, donde se seftalan 
cuales son· los porcentajes para determinar las distintas 
categor1as de esta distribución en la siguiente tabla: 

Distribuci6n en el Tiempo 

distribuci6n permanente 
11 semipermanente 

eventual 
rara 

Porcentaje. 
(%) . 

75-100 
50-74 
25-49 

0-24 

La obtenci6n de la distribuci6n temporal fue con base a 
la siquiente técnica. Para cada localidad el muestreo 
efectuado en una estación del afio, es representado como un 
punto de muestreo en el tiempo y a este se le consideró como 
un 11 cuadrante", el cual es denominado también como 
"localidad/temporada". As1 durante todo el curso de la 
investigaci6n de campo se analizarón un total de 17 
11cuadrantes11 , es decir que se efectuaron 17 puntos de 
muestreo através del tiempo, los cuales son la base para el 
cli.lculo de la distribución temporal, bajo esta premisa es 
como se define esta propiedad de la estructura de la 
comunidad, para cada una de las especies presentes. 
consideresé un caso, por ejemplo L. rudis, esta especie s6lo 
se encontr6 en un cuadrante (exclusivamente en la localidad 
de Pango Volteado y durante la primavera), por lo tanto su 
distribuci6n temporal se obtiene del cociente del n1hnero de 
veces que aparecio en el ciclo de estudio, que en este caso 
es (1) entre el nG.mero de "cuadrantes" o localidad/temporada 
propuestas (17), el resultado es 1/17(100) = 5.8\, cuya 
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frecuencia relativa queda encuadrada en el bloque de la 
distribución temporal de ~ipo rara (intervalo de o-24%). 

Solo tres especies tienen carácter de presencia 
permanente, siendo estas c. maculosum, O. sphoni y P. 
helenae, las cuales poseen cada una la frecuencia relativa 
del 76.47%, lo que representa el 1.89% ~e la riqueza 
especifica total. También existen tres especies cuya 
distribución en el tiempo es semipermanente, Siendo estas; 
B. gouldiana la cual tiene una frecuencia relativa del 
58.82%, mientras que R. stricta y P. phrygia poseen cada una 
de ellas el 52.94\, estos tres organismos también conforman 
el 1.89% del total de moluscos. Las ünicas especies que se 
consideran como eventuales son; M. disculus, T. pedroana, c. 
canica, c. lignarium, N. gallegosi, N. versicolor y Conux 
nux, puesto que estas especies se ubican en el rango de 
frecuencia relativa del 25 al 49% y en conjunto constituyen 
el 4.40% de la comunidad total de moluscos. Todas aquellas 
especies que no alcanzaron una frecuencia del 25% se 
consideran como raramente distribuidas, esto quiere decir 
que s61o se hallaron en cuatro o menos cuadrantes 
(localidad/temporada) durante todo el ciclo de muestreo, 
como en el caso de las 146 especies restantes de moluscos, 
que se encuentran englobadas en este tipo de distribuci6n 
temporal, como por ejemplo seila assimilata, A. scalarina, 
c. ecuadoriana, etc., por lo tanto forman el mayor bloque de 
distribución en el tiempo con un 91.82% del total de los 
moluscos. Los cuatro tipos de distribución temporal se 
pueden analizar en la figura 20 y cuadro 2. 

Para comprender estos casos es preciso observar la 
figura 20 y tabla 11, en la que se indica el tipo de 
distribución temporal que existe, junto con los porcientos 
de riqueza de especies que conforman cada cate9orla de 
frecuencia relativa. El mayor ntlmero de 
(localidad/temporada) que poseen determinadas especies es de 
13 puntos de muestreo, siendo registradas s6lo tres de 
ellas; c. maculosum, o. sphoni y P. helenas, que 
paralelamente tienen la mayor frecuencia relativa de 
aparici6n, alcanzando cada una de ellas un 76.46%, sin 
olvidar que estos organismos tienen una distribición 
temporal de tipo permanente. El menor namero de cuadrantes 
(localidad/temporada) fue de uno, que corresponde también a 
un bajo valor de frecuencia relativa de aparición (5.88\), 
para cada una de las especies invol~cradas, las cuales 
representan el mayor nümero (84), es decir que cada una de 
ellas estuv6 presente en una sola localidad/temporada de las 
17 que conforman este estudio. 

Hay un bloque de categor1a de frecuencia relativa de 
significancia considerable, esto se debe al alto número de 
especies que aqu1 se registró, siendo un total de 37 y cada 
una de ellas contiene una frecuencia del 11.76%, puesto que 
s6lo se hallar6n en dos de los 17 "cuadrantes". La 
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frecuencia relativa del 58. 82% es el nivel en donde se 
registro el menor nümero de especies, enéontrando solamente 
una especie; B. gouldiana, la cual apareci6 en 10 
localidades/temporadas. En total fueron observados 10 grupos 
de moluscos en este estudio definidos por su frecuencia 
relativa de aparición atravlos del tiempo, adicionando la 
riqueza de especies (Tabla 11). 

Tambilon en la tabla 11 y figura 20 sé muestra la 
correspondencia entre los niveles de frecuencia relativa y 
los cuatro tipos de distribución temporal: permanente, 
semipermanente, eventual y rara. Un ejemplo se analiza en el 
carácter de presencia permanente, con solo un nivel de 
frecuencia relativa (76.46%) seftalando un porcentaje mayor 
del 75% y por lo tanto cae dentro de este tipo de 
distribución, concluyendo a su vez que en esta 
correspondencia están involucradas ünicamente tres especies 
(ya mencionadas en la pagina anterior). En los demás tipos 
de distribución se visualizan las relaciones de .niveles de 
frecuencia, junto con el número de especies que pertenecen a 
dicha categor1a. 

De todas las especies con un nivel de distribución 
temporal permanente, solamente o. sphoni aparece en todas 
las estaciones del ano, no as1 las otras dos especies 
(CUadro 2), por ejemplo en el caso de c. maculosum que es 
una especie permanente y s6lo estuv6 presente en cuatro 
temporadas (no se observó en primavera). constitución 
diferente es la mostrada por el bloque del tipo 
semipermanente, en donde las especies comprendidas (R. 
stricta, P. phrygia y B. gouldiana) estAn presentes en todas 
las estaciones del ano (Cuadro 2). En la distribución 
temporal de tipo eventual. hay dos especies (C. canica y c. 
nux) que se encuentran en las cinco temporadas do muestreo, 
mientras que la mayor proporción de las especies de este 
bloque se hallaron en cuatro estaciones, aunque hay 
organismos que s6lo están presentes en tres estaciones, tal 
es el caso de c. lignarium. Existen algunas especies 
raramente distribuidas que nparacen en tres estaciones del 
afto, como por ejemplo Crepidula arenata, N. corpulentus, c. 
laticostata, siendo que la mayoria de las especies de este 
grupo de distribución s61o aparecen en una o dos temporadas, 
tal como se senala en el cuadro 2. 
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5 - DOJIIJIJl!ICIA. 

Pocos son los indices que se han establecido para la 
determinación de la dominancia, entre ellos esta el 
propuesto por McNaughton (1968) al que denomina Indice de 
Dominancia de la comunidad (IDC) ¡ o el de Simpson que lo 
define en 1948 (Pielou, 1977), este 1íltimo se utiliz6 para 
el siguiente análisis. 

Doainancia en el Bapacio. 

Se observ6 una dominancia espacial relativamente 
semejante entre las dos localidades; Playa Carey y Varadero, 
(Tabla 12 y Fig. 21-A), de 0.10 y 0.12 respectivamente, 
durante el primer verano (Ago-1980). 

Es considerable la diferencia de dominancia que se 
observ6 entre Varadero (0.34) siendo el valor máximo, contra 
el m1nimo (0.053) contemplado en Playa carey, durante el 
otofto, dicha diferencia se plantea en la figura 21-A, as1 
como los valores de las demás localidades (Tabla 12). 

La situaci6n entre las localidades en invierno fue la 
siguiente; por un lado el valor máximo es 0.22 del indice de 
Simpson obtenido en Varadero, mientras que. en las otras 
localidades sus valores correspondientes de dominancia son 
bajos, con el inferior de 0.045 en Playa Carey (Fig. 21-A y 
Tabla 12). 

La mayor variabilidad de este atributo en la estructura 
de la comunidad entre local.idades fue en primavera, para 
Playa Carey correspondi6 el valor alto (0.5), en tanto Pango 
Volteado registr6 el menor (0.015) (Fig. 21-A y Tabla 12). 

También hay una marcada variaci6n de la dominancia 
entre las localidades durante el segundo verano (Sep-1981). 
El miiximo valor se obtuv6 en Varadero y fue de O.le; el 
m1nimo correspondi6 a Pango Volteado estimado en 0.021 (Fig. 
21-A y·Tabla 12). 

Doainancia en el Ti .. po. 

cambios marcados con respecto al tiempo seftala la curva 
de este parámetro ecol6qico para Varadero, el m6ximo punto 
esta en otoao con un valor de 0.34, el m1nimo en primavera 
con un resultado de 0.11 (Fig. 22). 

En Playa Carey es en primavera cuando se estim6 el 
punto superior de dominancia con un valor de o.s, mientras 
el inferior fue de 0.045 reportado en invierno, tal como se 
aprecia en la figura 22. 
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En Pango Volteado son ligeros los cambios estacionales, 
de acuerdo con los datos de la tabla· 12 y fiqura 22, 
encontrando el valor mliximo en invierno .;le 0.066, y el 
m1nimo de 0.015 en primavera. 

Correspondiente a Manzanillo, fue en esta localidad 
donde la dominancia present6 la menor evidencia de variaci6n 
estacional. El valor máximo de 0.11 se registr6 en el 
segundo verano (Sep-1981), mientras que el a1himo de 0.047 
se observ6 en primavera (Fig. 22). 

B•p•ci•• Doainant••· 

Se coment6 de manera general que la dominancia se debe 
a la alta abundancia de ciertos organismos, tal afirmaci6n 
se hace patente en el presente estudio, donde se establecen 
las especies "dominantes", de acuerdo con el criterio de 
Bandy (1958). Este concepto contempla que todas aquellas 
especies con una abundancia igual o mayor del 2.ot dentro de 
una comunidad dada, son organismos que adquieren el carácter 
de "especies dominantes". 

Con referen~ia a los gaster6podos se tienen once 
especies dominantes, siendo estos: R. gisna, R. stricta, c. 
maculosum, c. menkei, T. pedrollJJa, R. angulicostis, N. 
gallegosi, N. versicolor, o.· sphoni, P. phrygia y B. 
gouldiana, cada uno de estos organismos posee una abundancia 
relativa igual o mayor del 2.0\ (Tabla 5) a nivel de la 
misma clase. De estas once especies seleccionadas como 
dominantes, s6lo tres de ellas (R. gisna, ~. pedroana y N. 
angulicostís) no son dominantes entre toda la malacofauna, 
porque no alcanzan el 2.0, de abundancia relativa con 
respecto al total de moluscos. As1 las otras ocho especies 
de gaster6podos dominantes representan un bloque :menor del 
1.ot de la riqueza espec1fica del total de la malacofauna de 
este estudio. 

Del conjunto de los pelec1podos, aproxiaadamente el 
50.0t de las especies son dominantes dentro su propio grupo 
faun1stico, esto se puede constatar en la tabla 6, donde se 
seftalan las abundancias relativas para cada una de las 
especies involucradas en este concepto. Pero con respecto a 
todos los moluscos, Qnicamente P. helenas alcanz6 el 
carácter de organismo dominante. 

Todas las especies de poliplac6foros fueron dominantes 
entre s1 dentro de su propia clase (Tabla 7), pero ninguno 
de ellos es "dominante" dentro de la comunidad :malaco16gica 
registrada en el presente estudio. 
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6- DIVBRBIDllD. 

Uno de los objetivos primordiales 
estudio es el análisis estructural 
comunidades sublitorales, por medio 
diversidad máxima y equitatividad. 

Diver•idad ••p•oial 

que persigue este 
de este tipo de 

de la diversidad, 

se det<ttmin6 la diversidad (H') utilizando el indice de 
Shannon-Wiener, estimando los resultados en logaritmo 
natural, as1 como la diversidad máxima (H'max) y la 
equitatividad (J), cuyas f6rmulas empleadas en ambos 
estadísticos se seftalan en la metodolog1a, para cada una de 
las localidades que contienen las distintas estaciones del 
an.o .. 

En Varadero, durante el verano de 1980 se estim6 el 
valor máximo de diversidad (H') de 2.68, el m1nimo de 1.92 
en Playa Carey. Igual situación prevaleció para la 
diversidad máxima (H'max) con el punto máximo de 3.46 y el 
m1nimo de 2.os respectivamente para ambas localidades. 
Diferente es el panorama observado en la equitatividad (J), 
cuyo valor máximo es de 0.92 reportado en Playa Carey y el 
m1nimo de·o.77 en Varadero. Los tres parámetros se ilustran 
en la figura 23 ,Y los datos se localizan en lá tabla 12. 

En esta misma localidad (Varadero) y ~emporada se 
encontró una marcada amplitud entre los valores de H' y 
H'max, para indicar que en las especies la abundancia no es 
homogénea, solo en algunas tienen niveles elevados, mientras 
que la mayor1a contiene menor nflmero de individuos y es ah1 
en donde estriba la diferencia entre estos par6metros 
ecol6qicos. Esto no sucede en Playa Carey, puesto quo el 
ndmero de individuos de cada una de las especies presentes, 
es similar entre todas, es decir que se reparte de manera 
igual la abundancia dentro de las organismos, resultando una 
equitatividad alta, como producto de la relaci6n entre ambos 
estad1sticos ecológicos (diversidad y diversidad máxima). 

En Playa carey se presentó la mayor diversidad en otofto 
con un valor de 3.11, en tanto que la menor correspondi6 a 
Varadero con 1.50. Respecto a la diversidad máxima, en Playa 
carey se determinó el m&ximo (3. 52) , el m1nimo de J. 04 en 
Manzanillo. La equitatividad es parcialmente similar en tres 
localidades, oscilando en un intervalo de o.as a o.91, 
siendo Varadero la zona que tiene el menor valor (0.44) 
(Tabla 12 y Fiq. 24). 

La estimación de H' vari6 escasamente entre las 
localidades de invierno (1981), con un valor m6ximo de 2.97 
en Manzanillo y un m1nimo de 1.93 para Varadero. Los datos 
que se obtuvier6n para H'max muestran un rango que va desde 
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2.64 correspondiente a Playa Carey, hasta 3.44 observado en 
Manzanillo (Fig. 25 y Tabla 12). 

Interesante es la posición que se examina para la 
equitatividad reportada en Playa carey de esta estación del 
afto (invierno), puesto que el valor alto es de 0.95. Si el 
máximo que puede alcanzar la equitatividad (J) es 1.0, esto 
demuestra que el valor experimental corresponde a una máxima 
diversidad ideal que teóricamente es el punto de equilibrio 
entre la riqueza especifica y la abundancia relativa, 
indicando con ello que la mayor parte del total de especies 
presentes en Playa carey observan una abundancia similar. En 
las demás localidades la equitatividad varió desde un punto 
minimo de 0.69 en Varadero hasta uno máximo de 0.89 
correspondiente a Pango Volteado (Tabla 12 y Fig. 25). 

La mayor variación de la diversidad entre las 
localidades, se apreció durante la primavera, cuando en 
Manzanillo se reportó el vaJor má.ximo de 2.93 para H', en 
tanto que en Playa carey se obtuv6 el menor equivalente a 
o.56 (Fig. 26). Lo mismo sucede para la diversidad máxima, 
siendo la superior evaluación de 3 .18 en Manzanillo y la 
mfnima de 0.69 en Playa Carey. Los valores de equitatividad 
presentaron un panorama más homogéneo entre las localidades, 
puesto que varían de la siguiente manera; el mayor de 0.99 
estimado en Pango Volteado y el menor de O. 81 en Playa 
carey; esto se puede analizar junto con los datos de H' y 
H'max en la tabla 12 i' figura 26. El valor máximo (0.99) que 
presenta la equitatividad para Pango Volteado, denota una 
diversidad má><ima teórica casi "ideal" (no olvidar que el 
m4ximo valor alcanzable de J es l. O), esto indica que para 
cada una de las especies encontradas en esta localidad 
poseen una abundancia similar entre si, a excepción de una o 
dos de ellas, las cuales tienen mayor nümero de ejemplares, 
solo por uno o dos individuos. 

Es en Pango Volteado del verano de septiemb~e de 1981 
donde se obtiene el valor alto (2.92) para H', en tanto que 
el menor (2.16) es observado en Varadero. En la diversidad 
Jl!xima incluye un máximo de 3.22 en Manzanillo y un m1nimo 
de 2.77 en Varadero. La mayor equitatividad se determin6 en 
Pango Volteado con una estimación de 0.97, con respecto a 
las localidades restantes no muestran valores de J m1nimos, 
puesto que los niveles de este parámetro se hallan en un 
intervalo de 0.78-0.82 (Tabla 12 y Fig. 27). 

Diversidad en el tiempo 

También se realiza un análisis de los patrones de 
variación estacional de estos parámetros ecológicos, en cada 
una de las localidades. 

El ciclo estacional de Varadero tiene para la 
diversidad un valor máximo de 2.68 durante el primer verano 
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(Ago-l.980), el m1nimo de l..50 en atollo ·(Fig. 28-A), donde 
además se observa como H' se increment:a en el verano de 
1980, as1 como en primavera de 1981 y de~ae en otof\o de 
1980. Los valores altos de H'max se observar6n en el primer 
verano (Ago-l.980) de 3.46 y en atollo de 3.40, mientras que 
el bajo fue de 2. 77 en el segundo verano (Sep-l.981.); la 
variaci6n mlis significativa se di6 de ot9llo a invierno, 
donde la diversidad mllxima declina. Aqu1 mismo el patr6n de 
la equitatividad expresa dos máximos, uno en·primavera con 
un valor de o.es y otro en el verano de 1981 con un valor de 
0.78; siendo el m1nimo de 0.44 estimado en atollo (Fig. 28-
A); los datos de estos tres componentes ecol6qicos están en 
la tabla l.2. 

La diversidad correspondiente a Playa carey tiene el 
valor máximo de 3 .11 evaluado en otof\o, mientras que el 
m1nimo fue de 0.56 durante la primavera; el incremento de H' 
va s6lo de verano (l.980) a atollo (l.980) y el decremento de 
atollo (l.980) al verano (l.981.). Para la diversidad mllxima se 
tuv6 un valor alto de 3.52 en otof\o, en tanto que el menor 
corresponde a un valor de 0.69 para la primavera, además se 
observó que el incremento de este parámetro ecológico, corre 
del verano de 1980 al otof\o del mismo ano, mientras el 
decremento se dirige de atollo de l.980 a primavera de 1981.. 
La mayor equitatividad alcanz6 una estimaci6n de 0.95 
durante el invierno, en tanto que la menor fue de 0.81 en 
primavera, se denota poca variación estacional en este 
atributo de la comunidad, con respecto a la diversidad y 
diversidad máxima. Los datos y curvas de H', .H'max y J se 
muestran en la tabla l.2 y figura 28-B. 

En relación a la diversidad en Pango Volteado, el valor 
mliximo se determin6 en verano de l.981. siendo este de 2.92, 
en los otros perlados no son tan bajos los valores 
obtenidos, ya que el minimo estimado fue de 2.37 en 
primavera; además se observa como la curva de H' disminuye 
de invierno a primavera y se incrementa de la primavera de 
1981 al verano del mismo ano. Los puntos altos de diversidad 
máxima se presentan durante las estaciones de otono e 
invierno con valores de 3.18 y 3.13 respectivamente, la 
representación mlnima se diO en la primavera con un valor de 
2.40; llevando el mismo comportamiento estacional ya 
sellalado para H'. La mlixima equitatividad se determin6 en la 
primavera con un valor de o.99 y la mlnima con 0.89 en 
invierno, as1 el comportamiento estacional de este parámetro 
es distinto, puesto que sólo se marca un mínimo incremento 
de invierno a primavera y la disminución no es tan evidente, 
suponiendo que dicho fen6meno suceda de otono a invierno. 
Los valores de estos tres componentes ecológicos (H', H'max 
y J) estlin en la tabla l.2 y figura 29-A. 

La mayor estimaci6n de diversidad para Manzanillo fue 
de 2.97 durante el invierno, la menor de 2.63 determinada 
para el verano de 1981; los valores se incrementan de otono 

l.l.6 
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a invierno y decrecen muy ligeramente de invierno a verano 
de 1981. La curva correspondiente de diversidad m!xima 
senala el mliximo de 3.43 para el invierno de 1981 y el 
m1nimo de 3.04 en otofto, con tenue incremento através de las 
estaciones desde otono de 1980 a invierno de ,1981 y de 
primavera de 1981 a el verano de 1981, el decremento se 
observó de invierno a primavera. El mAximo valor de la 
equitatividad que se alcanz6 fue de o.92 en primavera y el 
m1nimo de 0.82 para el verano de 1981¡ su variabilidad 
estacional es ligeramente evidente, se incrementa de 
invierno a primavera, decrece tanto de otofto a invierno como 
de primavera al verano de 1981. Estos tres parámetros de la 
comunidad evaluados en Manzanillo se aprecian detalladamente 
en la figura 29-B y tabla 12. 
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7 - ur•rDJU> 

La descripci6n de la afinidad 6 similitud contempl6 dos 
interpretaciones: la cualitativa obtenida por el Indice de 
Kulezynski (ISK) y la cuantitativa, la cual se calcul6 con 
el Indice de Kulczynski (CSK). Ambos indice~ se representan 
con un Diagrama de Trellis para cada uno de los muestreos 
efectuados (localidades). Apartir de la riqueza especifica 
de las especies en comlin se determin6 la afinidad de tipo 
cualitativa y con la abundancia de las especies en comQn es 
definida la de carácter cuantitativa. 

Afinidad en el B•P•oio. 

Los datos de la afinidad espacial están indicados en 
los diagramas de la figura 30, seftalan también el nfunero de 
especies comunes entre las localidades estudiadas. Este 
componente de la estructura de la comunidad contempla el 
análisis de la riqueza especifica y la abundancia por 
localidades en el espacio (espacial), es decir, ve el grado 
de similitud entre ellas, tanto en el aspecto cualitativo 
como el cuantitativo durante un periodo de muestreo. As! 
para cada una de las estaciones se evaluá. la afinidad 
espacial entre las localidades. 

Para el primer muestreo, s6lo se pudo obtener la 
afinidad entre dos localidades: varadero y Playa Carey 
correspondiente al primer verano (Ago-1980), que es el 
m!nimo requerido para efectuar eeta metodolog!a ecol6qica. 
Unicamente dos especies; R. stricta y c. maculosum se 
encontrarón en ambas localidades y esto representa una 
similitud cualitativa de 0.15, en tanto la cuantitativa 
reportó un valor de 0.06; ambos casos se ilustran en la 
figuras 30-A y 30-B. 

Durante el otofto y de las siguientes afinidades, con 
referente a la cualitativa el máximo coeficiente de 
similitud es de 0.44, que relaciona a Pango Volteado con 
Manzanillo, en donde comparten 10 especies en comQn; 
mientras el minimo resul t6 de o. 18 y se detect6 entre 
Varadero y Playa carey, solamente se presentaron seis 
especies semejantes para nmbas localidades (Fig. 30-C). Con 
respecto a la afinidad cuantitativa se tiene el valor m6ximo 
de 0.37 para enlazar Pan90 Volteado y Manzanillo, en tanto 
que el minimo fue de 0.06 observado entre Varadero y Playa 
Carey (Fig. JO-O). 

Para esta misma estación del ano (etano) se denota que 
el rango de similitud cualitativa de o.o a 0.24 se observ6 
en un par de localidades, de estas relaciones qi.te se dan, 
las restantes cinco combinaciones se encuentran en el 
intervalo de 0.25-0.49. La afinidad cuantitativa presenta 
cuatro pares cuyo rango va de o.o-0.24 y sólo se denotan dos 
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asociaciones con un intervalo 0.25-0.49. Estos indices junto 
con los anteriores se opservan en las figuras 30-C y 30-D 
respectivamente. 

En la afinidad cualitativa el máximo coeficiente fue 
determinado entre las localidades de Pango Volteado y 
Manzanillo con un valor de 0.45, donde se ti~nen 12 especies 
comunes en cada una de estas zonas de muestreo; el valor 
minimo es de 0.19 conectando Varadero y Playa carey, donde 
solamente hub6 tres especies en comün, todo esto durante e~ 
periodo de invierno (Fig. 30-E). La mayor afinidad 
cuantitativa se presentó entre Panqo Volteado y Manzanillo 
con una estimación de 0.54, la menor se observ6 entre 
Varadero y Playa Carey con un valor de 0.07 al igual que en 
Playa carey y Manzanillo (Fig. 30-F). 

La similitud cualitativa de este periodo invernal 
muestra como el rango que va de 0.25 a 0.49, están la 
mayor!a de las asociaciones entre localidades (4 en total). 
En la afinidad cuantitativa se tiene que la mayor parte de 
las combinaciones están dentro del intervalo de o.oo-0.24 de 
similtud, que en este caso también correspondió a cuatro 
asociaciones; tanto el primer caso como en este se ilustran 
detalladamente en las figuras 30-E y 30-F. 

Lo observado entre Playa Carey-Pango Volteado y Playa 
Carey-Manzanillo durante la primavera, para la afinidad 
cualitativa mostr6 valores en cero, debido a la ausencia de 
especies en comt\n entre estas localidades comparadas; el 
máximo valor registrado fue de 0.29 estimado entre Varadero 
y Manzanillo, donde ambas localidades comparten seis 
especies en coman; el valor m1nimo es de o. 06 encontrado 
para Pango Volteado y Manzanillo, solamente tienen una 
especie en coman (Fig. 30-G). En la afinidad cuantitativa se 
evalu6 un valor máximo de 0.19 para relacionar a Varadero.y 
Manzanillo; el minimo fue de 0.03 correspondiente a Pango 
Volteado y Manzanillo, cabe mencionar que hay dos 
asociaciones en las que no se observó valor alguno de 
similitud, como se seftala en la figura 30-H. 

En la primavera, la similitud con carácter cualitativo 
mostr6 que la mayoria de las combinaciones de localidades se 
ubican en el intervalo de o.o-0.24, para comprender cuatro 
de ellas; en la afinidad cuantitativa todas las aSociaciones 
de las localidades comparadas quedaron ubicadas en el 
intervalo de 0.0-0.24; como consta en los diagramas de 
Trellis para ambas similitudes de las figuras 30-G y 30-H. 

La afinidad cualitativa determinada para la combinación 
que forman Pango Volteado y Manzanillo en el segundo verano 
(Sep-1981) presento un valor máximo de 0.28, las cuales 
comparten seis especies en comQn; el m1nimo de 0.22 se 
observ6 entre Varadero y Pango Volteado con cuatro especies 
semejantes, de acuerdo con el diagrama de Trellis de la 
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figura 30-I. En la afinidad cuantitativa se tiene que la 
mayor estimaci6n del indice de Kulczyski fue de 0.13,. para 
relacionar la asociaci6n Pango Volteado y Manzanillo, 
mientras que la menor se estim6 entre Varadero y Manzanillo 
con un valor de 0.09, como se observa en la figura 30-J. 

La mayor1a de las asociaciones de similitud cualitativa 
se contemplan en el rango de 0.25-0.49; en tanto para la 
afinidad cuantitativa todas las combinaciones caen dentro 
del intervalo de o. o-o. 24, ambos casos se analizan en las 
figuras 30-I y 30-J respectivamente para este periodo de 
muestreo. 

Afinidad en •1 Ti .. po. 

Al comparar las comunidades faun1sticas por medio de la 
similitud através del tiempo, representa uno de los 
conceptos más refinados en la abundancia y distribuci6n de 
los organismos. Se tiene as1 la oportunidad de establecer 
asociaciones entre estas comunidades para representar un 
modelo que se acerca a la realidad biol6gica de su 
distribuci6n y abundancia en forma conjunta. En cada 
localidad se realiza el análisis tanto de la afinidad 
cualitativa (Indice de Similitud de Kulezynski), como la de 
tipo cua~titativa (Indice de similitud de Kulczynski), 
através de las est.aciones del afio para cada l<!calidad. 

En VaraderÓ se tienen cinco estaciones de muestreo, de 
las cuales la mayor afinidad cualitativa se qbserv6 entre 
invierno y primavera con un valor de 0.5, estas estaciones 
contienen a nueve especies en coman; la menor similitud fue 
0.13 reportado para el primer verano (Ago-1980) y primavera 
(mayo-1981), con s6lo tres especies en comün (Fig. 31-A). En 
la afinidad cuantitativa se estim6 un valor máximo de 0.47 
entre invierno y verano de 1981; el mínimo correspondi6 a 
las asociaci6nes verano de 1980-primavera y otofto-primavera 
para un valor de 0.07, como se aprecia en la figura 31-B. 

La mayor1a de las combinaciones de la afinidad 
cualitativa se ubican entre el rango de similitud 
correspOndiente a 0.25-0.49, con siete comparaciones (Fig. 
31-B). En el car&cter cuantitativo, se presenta una 
semejanza en cuanto a las posibles combinaciones, puesto que 
en el intervalo de o.o-o.24, junto con el de 0.25-0.49 se 
tienen cinco asociaciones de comunidades comparadas 
respectivamente para cada rango (Figs. 31-A). 

Para Playa carey se estim6 la mayor afinidad 
cualitativa (0.53) registrada entre otol'lo y primavera, las 
cuales comparten cuatro especies similares. La menor 
similitud presento un valor de 0.10, determinado para las 
estaciones del verano de 1980 e invierno de 1981, donde 
solamente se halló una especie en comO.n; también en esta 
localidad no se obtuvieron valores de afinidad, dada la 
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ausencia de especies comunes entre invierno y primavera; 
todos los casos se muestran en la figura 31-C. El mayor 
valor de afinidad temporal cuantitativa registrada para esta 
localidad fue de 0.35, obtenido para la relación conformada 
por verano de 1980 y primavera; en tanto que el menor se 
report6 entre el verano de 1980 y invierno con un valor de 
0.06; ambos casos se seftalan en el diagrama de Trellis de la 
figura 31-0, además en la relaci6n invierno y verano de 1981 
no hay similitud alguna. 

En la m·ayor1a de las asociaciones entre las estaciones 
de esta localidad (Playa carey) , la afinidad cualitativa 
queda ubicada en el rango de o .. o-o. 24, con cuatro 
combinaciones de comparaci6n. En la de tipo cuantitativa 
todas las combinaciones entre las estaciones están dentro 
del intervalo de o.o-0.24. El primer caso se observa en la 
figura 31-C y el segundo en la 31-D. 

La máxima similitud cualitativa en Pango Volteado se 
observó entre invierno y verano de 1981 con un valor de 
0.33, en ambas estaciones hay siete especies en comO.n; el 
m1nimo fue de o.07 para relacionar invierno y primavera, 
solamente con una especie en comO.n para ambos muestreos 
(Fig. 31-E). Para esta misma localidad, la máxima estimación 
en la afipidad cuantitativa fue de 0.23 relacionando a las 
estaciones de invierno y verano de 1981; la menor se evalu6 
en la asociaci6~ invierno y primavera con un' valor de 0.02 
(Fig. 31-F). 

Se contempla en el Diagrama de Trellis de ia figura 31-
E, que el rango de 0.0-0.24 del análisis cual~tativo 
presenta la mayor1a de las asociaciones que se pueden formar 
entre las estaciones, con cuatro de ellas. En la figura 31-F 
se observa que la totalidad de las combinaciones posibles 
del examen cuantitativo entre las temporadas para esta 
localidad, quedaron dentro del intervalo de 0.0-0.24. 

con referencia a Manzanillo, aqu1 se determinó que la 
afinidad temporal cualitativa tiene un valor máximo de 0.44, 
para relacionar invierno y primavera de 1981, dichas 
temporaaas comparten doce especies semejantes; la m1nima 
tuvo un coeficiente de 0 .. 22 y corresponde a la asociaci6n 
conformada por otono y primavera, en la cual s6lo hub6 cinco 
especies similares; ambos casos se aprecian en la figura 31-
G. La mayor afinidad cuantitativa es de 0.35 contemplada 
entre otono e invierno; mientras que la menor present6 un 
valor de 0.14 y se estimó en la relación otono y primavera, 
dichas observaciones se ilustran en la figura 31-H. 

El Diagrama de Trellis de la figura 31-G muestra las 
combinaciones de estaciones en la afinidad cualitativa, como 
la mayor proporción (cinco de ellas) se encuentran en el 
rango de 0.25-0 .. 49. De la misma manera sucede en la afinidad 
cuantitativa, puesto que el mayor ndmero en las asociaciones 
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de las estaciones est6 dentro del intervalo que va de 0.25 a 
0.49, siendo cinco la~ posibles comb'inaciones en este 
an6lisis (Fiq. 31-H). 
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8 - ASPBCTOS 'l'ROPXCOS. 

Entre los moluscos existe una extensa gama de tipos de 
nutrici6n, debido a las diversas formas de vida que 
adquirieron através de la radiaci6n evolutiva, lo que les 
permitio sobrevivir en diversos habitats. 

De los diferentes hábitos alimenticios observados en 
los gaster6podos a nivel de familia, el tipo carn1voro 
prevaleció entre este grupo de moluscos, representado en 18 
familias, equivalente al 56.25\ de esta clase. Los 
organismos suspens1voros ünicamente están representados por 
una familia y corresponde al 2.85% (Tabla 13). 

La tabla anterior cita los hábitos alimenticios de los 
gasterópodos a nivel espec1f ico y son nuevamente los 
carn1voros el mayor grupo tr6fico con un total de 62 
especies, para representar el 52.1% de la riqueza especifica 
de estos moluscos (Fig. 32-A). El grupo tr6fico menos 
nQmeroso correspondi6 a los parásitos, el cual contiene seis 
especies, que conforman s6lo el 5.0% de la clase. Los dem6s 
tipos de nutrici6n están seftalados en la tabla 13. 

Los ünicos hábitos alimenticios contemplados entre los 
pelec1podoS son el suspens1voro y el detrit1voro, la 
proporci6n de lo~ grupos tr6ficos dentro de las familias de 
este grupo de moluscos se se~ala en la tabla 13. La mayorla 
de las familias tienen hábitos alimenticios de tipo 
suspens1voro, la misma tendencia se obserVa a nivel 
especifico, donde esta clase de especies conforman el 92.10% 
del total de bivalvos (Fig. 32-B). 

El aspecto alimenticio de los organismos representa uno 
de los componentes fundamentales en la estructura de las 
comunidades. En los gasterópodos estSn presentes seis grupos 
tróficos (CUadro 3), donde además se observa que las 
familias cerithiidae, Eulimidae y Columbellidae tienen 
varios tipos de nutrici6n entre las especies integrantes de 
cada con~unto de estos gaster6podos. 

Una de las familias que marc6 mayor riqueza espec1f ica, 
es la TUrridae, la cual se compone de 14 especies, las 
cuales son carn1voras. También el carácter herb1voro seftal6 
el mayor ntbnero de especies, tal es el caso de las Familias 
Trochidae y Liotiidae, donde cada una contiene 4 organismos 
diferentes. otra de las familias con mayor riqueza 
especifica es la Calyptraeidae en la cual hay once especies, 
cuyo nivel tr6fico es el suspens1voro. La familia 
Rissoinidae presenta cinco especies y es el mayor grupo 
tr6fico de los detrit1voros. Entre los parásitos, la familia 
Pyramidellidae es la que contiene la mayor riqueza 
especifica. De las familias presentes con especies 
carrofteras, predominan los nasáridos, los cuales poseen seis 
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especies. Todos estos casos se pueden ana~izar en el cuadro 
3. 

En cuanto a 1os grupos tr6ficos de i-os bivalvos, la 
familia que contiene mayor riqueza de especies, es la 
Veneridae, la cual tiene e especies, cuyo tipo de nutrici6n 
es la suspens1vora (cuadro 4). El mismo cuadro muestra 
varias familias pobremente representadas ·en este grupo 
trófico (suspens1vora), estas corresponderi ·a: Arcidae, 
semelidae y Corbu1idae en las cuales s6lo hay una especie en 
cada uno de estos grupos de bivalvos. La familia Tellinidae 
es la t\nica con bAbitos detrit1voros y solamente contiene 
dos especies (cuadro 4). ' · 
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VU:- D:ISCUS:ION. 

1- ZONA DB B!ICUBllTRO ZOOQBOGllAlP:ICO. 

En su mayor1a, las 159 especies presentes en esta 
regi6n zoogeográ.fica, pertenecen a la Provincia Panámica 
(Keen, 1971); un escaso porcentaje corresponde a la 
Californiana (Morris, 1966); incluso algunas especies son 
endémicas del Golfo de California (Brusca, 19BO). Las 
diversas especies que no pertenecen a esta Provincia 
Panámica y fueron encontradas en estas latitudes, su 
presencia se debe a diversos factores, entre los abióticos, 
primordialmente son de carActer hidrogrAfico, como por 
ejemplo, las corrientes marinas, las cuales pueden influir 
en la distribución y dispersión de organismos desde otras 
provincias zoogeogrAficas hacia estas latitudes, sin olvidar 
los factores bióticos 

De las especies pertenecientes a la Provincia 
Californiana tales como: Seila monterreyensis, Balcis 
micans, entre otras, su presencia en esta regi6n 
zoogeogrAfica marina es debida a la dispersión que sufr,.n 
algunos espec1menes de estos organismos por acci6n de la 
Corriente de California, dicho mecanismo se reduce a que un 
conjunto <te indiv~duos en su etapa larvaria, durante la cual 
forman parte del plancton, son acarreados desde las 
latitudes que van de los 30-40ºN del Oceano Pacifico por 
acci6n de dicha corriente oceánica, estableciendcse los 
organismos respectivos en esta regi6n costera del estado de 
Guerrero, puesto que la Corriente de California puede llegar 
hasta las costas de los estados de Jalisco, Michoacan y 
Guerrero durante el invierno (Wyrtki, 1965). 

Tal situación no debe considerarse definitiva, puesto 
que este factor no es precisamente el 6nico. Los organismos 
que se establescan en las zonas sublitorales requieren de 
determinadas condiciones abióticas para su reclutamiento, 
esto se traduce en un esquema de rangos de tolerancia por 
los cuales los organismos se.an capaces de habitar en estas 
Areas, as1 ciertos parámetros f1sico-qu1micos definen dichos 
rangos, tales como; la temperatura, la salinidad, el tipo de 
substrato, entre otros que son necesarios y penniten a los 
organismos ubicarse en estas regiones zooqeográficas, sin 
olvidar las condiciones bióticas, como por ejemplo la 
competencia, las tasas de crecimiento, etc. 

Si se mencionan a las corrientes marinas como el factor 
de mayor efecto en el establecimiento de especies 
procedentes de otras latitudes en estas 4reas marinas de 
México, es porque otros autores han hallado que ciertas 
especies del presente estudio astan ubicadas en una regi6n 
zoogeográfica a la cual no pertenecen, como producto de un 
fen6meno de dispersión. Anteriormente se mencion6 que 
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ciertos organismos de la Provincia Californiana se 
encontraron en Ixtapa-Zihuatanejo. En apoyo a este 
planteamiento se tiene que hay varias especies de la misma 
provincia que han sido localizadas hasta las regiones de 
Manabi en Ecuador, como es el caso de Aesopus sanctus, 
Kurtzia granulatissima y Agatothorna finitima (Shasky, 1983), 
las cuales también fueron halladas en esta regi6n del pa1s. 

Asimismo se ha seftalado la presencia de algunas 
especies tropicales pertenecientes a la Provincia Paná.mica 
en otras regiones, incluso no solo en tiempos ecológicos más 
largos de permanencia (unas cuantas generaciones), sino 
también a nivel de periodos geol6gicos, como es el caso de 
Glycymeris delesserti, la cual Powell (1987) hall6 en una 
provincia geol6gica no marina en la Formaci6n Imperial del 
sur de California (E.U.A.) y cuyo periodo corresponde al 
Mioceno y Pleistoceno, dicha especie tiene un rango que va 
de Mazatlán a Panamá. 

Entre las especies que son netamente ecuatoriales y se 
encontraron en estas costas de Guerrero están: Natica 
idiopoma, Anachis decirndentata, L. rudis y Rissoina gisna, 
cuya dispersi6n pud6 ser provocada por las siguientes 
corrientes marinas: la Costanera de Costa Rica y la 
NorecuatorJ.al, cuyos flujos llegan hasta la regi6n que 
comprende la boca ·.del Golfo de California, pr.incipalmente a 
fines de la primavera y durante todo el verano (Wyrtki, 
1965). 

Existe otro bloque de especies que ha sid~ descrito en 
esta amplia Provincia Paná.mica, sin embargo no se tienen 
registros precisos de la localidad o lugar en el que han 
sido halladas. se se~ala a Tegula verdespira, Trivia 
sanguínea, A. ritteri, Olivella dama, crassispira 
lachrymosa, c. opa.ca como algunas de las especies que se han 
reportado para 1os estados de Jalisco, Michoacan, oaxaca y 
Chiapas, pero ninguna de ellas ha sido registrada para el. 
estado de Guerrero. El establecimiento de los organismos 
antes mencionados para estas zonas sublitorales, 
posib1e~ente se facilita por la cercania que existe entre 
las localidades donde se colectaron y las reportadas para 
cada una de las especies involucradas. 

El grupo de especies que conforman Arene stella:ta, 
Tricolia substriata, Hitrella dorrna y Nassarius guaymasensis 
son especies que se consideran endémicas del Golfo de 
California, pues s6lo se han reportado para esa regi6n 
(Keen, 1971; Brusca, 1980). Su presencia en estas latitudes 
(Ixtapa-Zihuatanejo), posiblemente sea producto de la 
corriente del Golfo de California, la cual transporta 
organismos planct6nicos -entre ellos, las larvas de estas 
especies-, principalmente durante la primavera (Wyrtki, 
1965¡ Warsh, 1973). 
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2 - ABIJllDJIJICJ:A. 

En cuanto a la riqueza y abundancia de los moluscos, se 
observ6 que la mayor proporci6n correspondi6 a los 
gaster6po<los. Los bivalvos son el grupo intermedio en 
relaci6n al ntlmero de especies e individuos .. En cambio los 
poliplac6foros son notablemente escasos. 

Los estudios en ambientes boreales afirman que la 
riqueza de especies tiende a ser doainada por los bivalvos. 
As! Persson (1983), seftala que estos organismos llegan a 
representar el 66.6t. Con respecto a la abundancia existe un 
cierto equilibrio entre los bivalvos (55.0%) y los 
gaster6po<los (45.0l). 

Es exhaustiva la proporción de investigaciones sobre 
estos t6picos de los moluscos en las zonas sublitorales 
arenosas de los ambientes templados. En diversos habitats 
similares, como por ejemplo en las costas de Portugal se 
tienen las siguientes relaciones, por un lado la riqueza de 
especies (64.0l) y la abundancia (62.0\) corresponde a los 
bivalvos, el mayor grupo en cada caso entre la comunidad de 
moluscos (Quintino et al, 1987). En la zona sublitoral 
comprendida de 0-80m de profundidad de las costas 
mediterráneas de Espafta, la riqueza especifica entre 
bivalvos y gsster6po<los fue similar, puesto que cada grupo 
contiene aproximadamente el 50\ (Acuna, 1980). En otra 
investig;ici6n llevada a cabo por coleman & CUff (1980) en 
Western Port, Australia, se tiene e1 siguiente patr6n; entre 
1os biva1vos y qaster6podos existe cierta semejanza en 
cuanto a1 nOmero de especies, pero en cuanto al n<lmero de 
individuos los bivalvos representan el 87\ y los 
gaater6po<los solamente llegan al 10\. 

Para las costas americanas del Atlantico Norte se tiene 
que en estos habitats templados, la fauna de pelecipodos es 
predominante tant~ en la riqueza de especies como en la 
abundancia. Holland & Pelgar (1976) estimaron en 77.0 y 
69. O\ aproximadente el porcentaje de especies e individuos 
respectivamente para los bivalvos. Esta situación no varia 
con 1o reportado por otros autores; Franz (1976) menciona 
que los pelec1po<loa ocuparon el 60.0\ en riqueza especifica 
y el 75.0\ de abundancia, en tanto que los gasterópodos s6lo 
alcanzaron el 40.0 y 25.0t para cada caso. En otro estudio 
realizado en los alrededores de la Babia de Delaware en 
E.U.A. por Maurer et al, (1979) establecen que los 
pelecipodos son mucho más abundantes que los qaster6podos, 
tanto en el nQmero de especies como en el de individuos. 

Propiamente en las costas californianas, Bandy (1958) 
menciona que el ntlmero de especies entre bivalvos y 
gaster6podos no es significativo, referente a la abundancia, 
cita a los qaster6podos como el qrupo más numeroso (70.0t), 
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mientras que los pelecipodos s61o representan el 30.0t. En 
otro estudio similar se reportan condiciones semejantes 
acerca de la riqueza de especies, Bird (1970) sefiala que los 
bivalvos sobrepasan a los gasterópodos por escaso margen. 

A nivel subtropical los bivalvos prevalecen ligeramente 
tanto en la riqueza especifica como en la abundancia, por 
ejemplo, en las costas de Texas se determinaron para ambos 
estad1sticos ecol.6gicos el. 51.72% y 60.8% respectivamente 
(Cal.nan & Littleton, 1989). En ciertas zonas subtropical.es 
de México (Cbstas de Baja California Sur y Guerrero) hay dos 
tendencias, una do ellas es la semejanza que hay entre el 
nllmero de bivalvos y gasterópodos (Yoshida & De Alba, 1977) 
para la primera región; o bien en otro aspecto, son los 
gasterópodos los de mayor presencia en las costas de 
Guerrero, con un 69.8\ de acuerdo con el reporte de Salcedo 
(1988). 

En habitats totalmente tropicales se han propuesto 
diversas interpretaciones al respecto. Por un lado el nQmero 
de especies en fondos arenosos pueden predominar tanto 
gasterópodos como pelecipodos según se apreci6 en ciertas 
playas de Panam& (Dexter, 1979). Mientras que por.el otro en 
substratos lodosos, existe una incipiente dominancia por 
parte de ~os gasterópodos, al reportar Broom (1982) el 58% 
para l.os gasteróp<>?os y el 47% para bivalvos •. 

Dentro de la abundancia en habitats tropicales, son los 
bival.vos l.os contribuyentes mayoritarios de esJ:e atributo. 
As1 por ejemplo, Dexter (1979) seftala que pueden representar 
entre un 60.0 a 71.0t; y Bromm (1982) del. so.o al 90.0t. 

De acuerdo a los esquemas citados por estos autores, se 
esperaba encontrar en esta área (Ixtapa-Zihuatanejo) a los 
bivalvos como el grupo faunistico de mayor abundancia y 
riqueza especifica, sin embargo los resultados obtenidos en 
este estudio seftalan que los gasterópodos superan 
ampliamente a los bivalvos en ambos aspectos, puesto que en 
la riqueza especifica el. 74.0t correspondi6 para l.os 
gaster6podos y solamente un 19.0t a los bivalvos. En cuanto 
a la aDundancia, los primeros estuvieron presentes con el 
88.0t y el otro grupo solo con el 9.oi, dicho comportamiento 
debe explicarse con base al tipo de substrato, puesto que la 
temperatura y la salinidad permanecen constantes entre las 
localidades durante cada temporada, no as! entre las 
estaciones, donde los cambios estacionales son poco 
evidentes, aunque en estas ligeras diferencias no indiquen 
de al.guna manera que haya cierta influencia en el 
estableciento de organismos en estas localidades. 

Si bien es cierto que el tipo de substrato mas 
caracter1stico para esta área de estudio fue el arenoso, hay 
también una pequefta porción de esta zona que esta conformada 
peculiarmente por el tipo arenoso-lodoso (Varadero). En un 
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análisis más detallado de las localidades, estas no 
permanecen r1gidamente con este tipo de Substrato, dado que 
através del tiempo sufrEin cambios debidos a otros factores 
abi6ticos como lo son el rango de mareas", las tasas de 
depositaci6n y el flujo de corrientes marinas que modifican 
sustancialmente el tipo de sedimento del fondo marino. 

Al estar en contacto o en vecindad lasºlocalidades con 
el relieve sublitoral rocoso, hay vario·s organismos 
residentes y t1picos de estos substratos duros, capaces de 
tener una mayor amplitud de habitat y por lo tanto en 
ciertas etapas de su ciclo de vida o simplemente por su 
vagilidad logran habitar algunas &reas arenosas o arenosas
lodosas (Salcedo, 1988). Esto podr1a ser la causa de que los 
gasterópodos sean el mayor grupo tanto en riqueza de 
especies como en abundancia para esta regi6n costera del 
estado de Guerrero. 

Las pocas especies de gaster6podos y bivalvos que 
poseen altas abundancias, es indicativo de que solo unos 
cuantos organismos tienen la suficiente capacidad para 
residir en este tipo de habitats, debido a que sus rangos de 
tolerancia a la temperatura, salinidad y tipo de substrato 
deben ser relativamente amplios. Esto corresponder1a a las 
especies c. maculosum, c. menkei, o. sphoni, N. versicolor, 
R. stricta, N. gallegos!, B. gouldiana y P. helenas, las 
cuales representan aproximadamente el 57.0% de la abundancia 
total y se ubican entre un rango de variaci6n en temperatura 
de 2.0-4.o•c y de salinidad en 1.4to en promedio. Hay 
especies con altas abundancias, pero cuyos rangos de 
tolerancia no son tan amplios, como sucede en Abra alba y 
Corbula gibba, que son algunos de los organismos 
determinados por Gage (1972) bajo estas caracter1sticas 
f1sico-qu1micas. Al referirse exclusivamente a c. maculosum 
como la especie de mayor abundancia, es debido a que ll)s 
condiciones de temperatura y salinidad en otono e invierno, 
junto con la capacidad de residir en diferentes habitats 
(sobre las rocas, entre las rocas, epiz6icos, etc.) permite 
a dicho organismo adaptarse a esta distribuci6n sublitoral y 
ser altamente abundante (Salcedo, 1988). 

La presencia de los poliplac6foros se e><plica con base 
a que una gran proporci6n del fondo de las cuatro 
localidades, está. en contacto intimo con el piso rocoso, 
permitiendo a estos organismos propios de dichos habitats y 
trasladarse a los subtratos blandos presentes en estas 
6.reas. 

Si la mayor abundancia correspondió a otono, puede 
deberse a que en esta temporada se encuentran las 
condiciones 6ptimas de salinidad (33.6\o) y de temperatura 
(28-29°C), que permiten el establecimiento de un nümero alto 
de individuos, capaces de adaptarse a estas caracter1sticas 
semi tropicales. 
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Entre las referencias a los estudios de la var iaci6n 
estacional en la abundancia de los moluscos, se observa que 
en ambientes templados la mayor cantidad de organismos 
generalmente se presenta en otofio y la menor en primavera, 
esto se debe a que los organismos responden a factores 
abióticos o bióticos que prevalecen durante las estaciones, 
provocando cambios en la densidad poblacional. Holland & 
Pelgar (1976) seftalan que aparte de los factores abióticos 
que inciden sobre las poblaciones como la temperatura y el 
tipo de sedimento, también se encuentran los biológicos, 
primordialmente los de procesos de reclutamiento, por 
ejemplo, ciertos moluscos como Tellina texana y algunos 
otros, les ayuda a tener menores tasas de mortalidad en su 
fase de huevo y en el estadio juvenil, ante la acción de la 
predaci6n y otras fuerzas f1sicas, debido a la presencia de 
la concha, que les permite obtener algün . grado de 
protección, principalmente en los juveniles, as1 los niveles 
poblacionales son relativamente altos. 

Parece que en las regiones sublitorales tropicales no 
se observa un patr6n definido acerca de la variación 
estacional en la abundancia. Puesto que los máximos puntos 
se han determinado para las costas de Panamá en primavera e 
invierno en las playas en el Oceano Pac1f ico y en la 
primavera y otofto por el lado del Mar caribe (Dexter, 1979), 
a su vez· sef\ala .que los m1nimos se obnervan en verano y 
otofto por el lado del Pacifico y en invierno por el del 
Caribe. Siendo· muy evidente las fluctuantes condiciones 
f1sicas entre las temporadas humada y seca, as1 como la 
presencia de surgencias, lo que puede darse "como posible 
explicación, acerca de las diferencias observadas en la 
densidad através de las estaciones en estas regiones de 
Centro-America. Entonces, si la abundancia es alta en otof\o 
y baja en la primavera en el presente estudio, se entiende 
que estos organismos se ven favorecidos o afectados por las 
condiciones abióticas y bióticas que prevalecen en cada 
estación sef\alando fenómenos de regulación poblacional. 

Al observar a cada una de las localidades en las 
respectivas temporadas, se hace evidente la variaci6n 
espacial de la abundancia. Se visualiza que en el verano de 
1980 la mayor proporción de grupos faun1sticos correspondió 
a los gasterópodos. Posiblemente se reafirme que el tipo de 
substrato sea el factor f1sico que mayor incidencia tuvó 
sobre la abundancia, siendo alta en Varadero, puesto que la 
temperatura y la salinidad se mantienen constantes entre las 
localidades. 

La misma situación prevalece en otofto, donde la mayor 
abundancia se dió en Varadero y el grupo f aun1stico que tuv6 
un aporte considerable de individuos fue el de los 
gasterópodos, manteniendose a la cabeza en cada una de las 
localidades, incluso superan un porcentaje mayor al 90\ en 
todos los casos. Nuevamente se establece que el tipo de 
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sedimentos sea el factor determinante . en la requlaci6n 
poblacional de los gaster6podos, dado qúe la temperatura y 
la salinidad permanecen constantes entre todas las 
localidades. 

No se debe olvidar que en esta localidad (Varadero), el 
sedimento es de tipo arenoso-lodoso y prob~blemente sea un 
factor de transcendencia, para que se observen niveles altos 
de abundancia. Parece que los sedimentos· heterogéneos 
favorecen este aspecto ecol6gico, Harry (l.976) sugiere que 
cierta cantidad de fango en la composici6n granulométrica de 
los fondos costeros-estuarinos también favorece a este 
componente ecológico. Esto no debe ser definitivo, puesto 
que no se han considerado otros factores f1sicos, que sin 
embargo pudieran tener cierta influencia en el 
establecimiento de organismos y de esta forma aumente o 
disminuya la abundancia, por ejemplo el nivel de 
profundidad, tal como lo sefiala Persson (l.983) al observar 
que dicho elemento junto con el tamafio del grano en el 
sedimento provoca variaciones en la abundancia de los 
bivalvos estudiados. 

En las estaciones de invierno, primavera y verano de 
1981 se muestra que la mayor abundancia entre las 
localidades correspondi6 a Manzanillo, donde posiblemente el 
tipo de substrato, la temperatura y la salinidad también 
sean factores que permitan un adecuado establecimiento de 
organismos en estos habitats. Tanto la temperatura y la 
salinidad permanecen constantes para cada periodo de 
muestreo, el sedimento prevaleciente en Manzanillo es el 
arenoso y este puede ser decididamente el factor que incide 
en la abundancia. Por lo tanto muchas especies de moluscos 
se hallan en substrato arenoso más que en otros tipos (que 
en el fangoso, por ejemplo); Calnan li Littleton (l.989)· 
definieron el porcentaje de composici6n del sedimento donde 
se encontr6 que el mayor ndmero de moluscos, as! como de 
abundancia, fue reportado en los fondos que tienen una 
composici6n arenosa del 60 al 80\. 

Se deben de considerar otros parámetros tales como el 
nivel de concentraci6n de carbon orgánico particulado en el 
sedimento, concentración de clorofila "a" en la columna de 
aqua, que son factores indispensables en la estructura de 
los niveles tr6ficos dentro de una comunidad de cualquier 
tipo y por lo tanto también en una de moluscos (Broom, 
l.982). o incluso la concentraci6n de oxigeno. disuelto, 
también afecta la abundancia de estos organismos a nivel 
espacial (Nicolaidou et al, l.988) 

En las localidades correspondientes a las tres 
estaciones antes mencionadas, son los gasterópodos el grupo 
más numeroso, a excepción en la primavera puesto que en 
Pango Volteado y junto con los bivalvos se registr6 la 
supremacia de la abundancia. Esto define que los 
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gaster6podos son organismos propios de substratos duros de 
la zona sublitoral, tal situaci6n es mostrada por la 
abundancia y se debe a que las localidades se hallan cerca 
de áreas con fondos rocosos o en morros (Briones & Lozano, 
1977). 

La localidad que present6 en la mayor parte de las 
estaciones menor abundancia fue Playa Carey, solo en otono 
se observ6 en Manzanillo, no se tiene una respuesta adecuada 
para indicar a que se deben estos niveles bajos, puesto que 
habr1a que• analizar algunos parámetros -rango de 
profundidad, disponibilidad de alimento, por ejemplo- y 
correlacionarlos con las poblaciones para que de esta manera 
se tangan explicaciones má.s adecuadas de dicho 
comportamiento en la variación de este aspecto ecol6gico. 
Aunque una buena parte de este resultado puede ser producto 
de los rasgos del substrato en Playa carey, pues ah1 se 
observa gran cantidad de material particulado fino sobre las 
rocas, as1 como de cabezas de coral e incluso con desechos 
orgánicos (Salcedo, 1988), impidiendo con ello el 
establecimiento de má.s organismos. 

En la variación temporal (estacional) de la abundancia 
se tiene una correspondencia paralela en las localidades. 
Por un lai3o las que pertenecen a Isla Ixtapa (Varadero y 
Playa Carey) contienen la mayor en otof\o y la menor en 
primavera. Esté comportamiento es producto de diversos 
factores, por un lado el nQmero alto de individuos que se 
observa de c. maculosum, c. menke1 y B. goiildiana, las 
cuales también tienen su mayor abundancia en esta temporada, 
además se podr1a pensar que estas especies son la fauna 
distintiva de esta comunidad, adaptadas a las condiciones 
prevalecientes en este periodo de muestreo. sin embargo, 
Maurer et al, (1979) senalan que la profundidad, ln 
topografia del suelo y el tipo de sedimento son algunos de 
los factores que inciden fuertemente en la dinámica de la 
abundancia para esta clase de ambientes, los cuales 
igualmente podr1an tener influencia en este estudio. Un caso 
especial lo representa el género Cerithium, el cual 
sobrevive en condiciones extremas, caracterizandose por los 
fondos fangosos y con condiciones de alta oxidación orgánica 
(Yoshida & De Alba, 1977), situaciones contempladas en esta 
localidad, por la incipiente actividad tur1stica que se 
desarrolla aqu1. 

La escasa abundancia registrada en la primavera 
posiblemente sea resultado de la alta salinidad estimada en 
esta estación, lo que probablemente impida el desarrollo de 
ejemplares larvales y juveniles, al no ser capaces de 
soportar los niveles de 35\o, siendo este uno de los 
factores que impiden a ciertos organismos establecerse en 
este tipo de habitats (Holland & Pelgar, 1976). 
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Uno de los parámetros que contribu~eron con las altas 
abundancias registradas en invierno ·dentro de las 
localidades del macizo - continental (El Pango Volteado y 
Manzani11o) en su variaci6n temporal, es el elevado ntlmero 
de ejmoplaree determinados en las siguientes especies e. 
macu.losua, N. angu.licostis, o. dama, o. sphoni, P. phrygia y 
P. helenae. Otro de los factores que posibl~mente incida en 
este resultado, debe ser el carárter subtropical de la zona 
de estudio y de las especies componentes, puesto que en los 
ambientes templados, la abundancia por lo regular disminuye 
en invierno, debido a las caracterlsticas ambientales tan 
ca.hiantes de esas latitudes (Steinle, Jr., 1982). Sin 
embargo en loe ambientes de condición tropical o 
semitropica1 se logran registrar abundancias altas en esta 
6poca del ano (Dexter, 1979), en donde la variación 
estacional es tan marcada para ciertos par4metros abi6ticos; 
co•o puede ser la temperatura del agua, la salinidad y el 
contenido org4nico del sedimento. 

Las bajas abundancias en Pango Volteado y Manzanillo 
son observadas en primavera as! como en Varadero y Playa 
carey, posiblemente la depredación sea el factor influyente 
de aa.nera tal, que se presente este panorama, pueato que los 
•oluscos bentónicos son atacados por los palindridoe 
(Aramoni, 1982), haciendoee más evidente la predación para 
esta 6poca dol ano. 
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3 - DXSTRXBUCXON. 

En cada una de las estaciones es evidente la presencia 
de ciertas especies caracterizadas por presentar alqQ.n tipo 
de distribuci6n espacial (muy amplia, amplia, parcial y 
local). 

Aquellas especies que poseen una distribuci6n muy 
amplia son escasas, como se pudo apreciar en cada una de las 
estaciones del afta. Correspondi6 a otofto el registro de R. 
stricta, c. maculosum, o. sphani y P. !'luctuatus con tal 
rango, en invierno solamente a c. maculosum y P. helenae, 
mientras que en el verano de 1981 solo a c. maculosum y o. 
sphoni, puesto que cada una de ellas tuvo una frecuencia de 
aparición mayor al 75 % en las temporadas respectivas, 
además de considerar su estancia como el resultado de los 
siguientes factores¡ a) alta abundancia, b) habilidad para 
habitar varios microambientes y capacidad para adaptarse a 
distintos tipos de substrato, c) rangos de tolerancia 
relativamente amplios a la salinidad (33.6 a 35.0\o) y de la 
temperatura (26.0 a 30.5ºC), d) que cuenten con ciclos de 
vida corto o tasas altas de natalidad. 

Por lo tanto este tipo de distribuci6n espacial se 
presenta ~n organismos capaces de cumplir las cuatro 
condiciones anteriores, de las cuales las pertenecientes al 
inciso (c) tienen la particularidad de ser factores f1sicos 
que determinan el rango distribucional de estas especies. 
As1 especies con este tipo distribucion (muy amplia) son la 
posible consecuencia de estos factores, como se observ6 en; 
Littorina littorea, L. obtusata, L. caxatilis y Hytilus 
edulis reportadas por Hardwick-Witmann & Mathieson (1983) en 
las costas templadas de Nueva Hampshire en E.U.A. 

La cantidad de especies que present6 una distribuci6n 
espacial amplia es mayor que el grupo caracterizado por la 
de tipo ••muy amplia". Durante otono se determinó la 
presencia de seis especies para esta clase, en invierno 
cinco, Qnicamente dos en la primavera y nueve en el verano 
de 1981, dichas especies se pueden observar en las figuras 
15, 16, 17 y 18 respectivamente. El patrón comQn entre estos 
orqanismos es la frecuencia relativa (free. de aparici6n), 
para la cual en este estudio se estableci6 que todas las 
especies que tengan una frecuencia de aparición entre el so-
74' son propias de la distribuci6n espacial de tipo amplia. 
Tal nivel de frecuencia se equipara con la propuesta de 
Jaramillo et al, (1984), donde establecen que todas aquellas 
especies que contengan un m1nimo de 66.0\ de frecuencia de 
aparici6n pueden ser determinadas como organismos de 
"distribuci6n amplia", adem~s marcan los factores 
importantes que caracterizan este estadistico ecol69ico, 
como los tipos de sedimento, la salinidad y la corriente de 
mareas, siendo este Qltimo el elemento que permite el 

134 



establecimiento de 
distribuci6n. 

las especies con este tipo de 

Parece ser que las condiciones de protecci6n ante las 
fuertes corrientes de marea ofrecidas en Pango Volteado y 
Manzanil.lo para los organismos, proporcionan un habitat 
disponible para que halla un mayor nfunero ~e especies con 
distribuci6n amplia, tal hecho se hace evidente en las 
investiqaciones de Salcedo (1988) al reportar aquellos 
organismos con esta caracter1stica ecol6qica, ·además al 
localizar a la mayor1a de ellos en Manzanillo y la minor1a 
en Isla Ixtapa, que es la zona de mayor contacto al oleaje. 

No solo estas condicines son causantes de la 
distribuci6n espacial amplia de los organismos, sino también 
los recursos son elementos que ejercen presión a este 
atributo ecol6qico. Posiblemente el nivel de materia 
orgánica presente en el substrato influya en la 
diatribuci6n, dada la cercania de esta regi6n de los Rioa 
Petatlan e I:xtapa, as1 como de las descargas de aguas 
residuales del Puerto de Zihuatanejo, ofrecen alguna 
situaci6n favorable para ciertas especies, las cuales se 
adaptan a este ambiente en particular por la disponibilidad 
de esta clase de recursos. Tal como lo denotan Nicolaidou et 
al, (1988) donde aeftalnn que las especies ampliamente 
distribuidas se ven favorecidas primordialmente por el 
enriquecimiento del medio con materia org~nica. 

Este panorama ecol6gico también puede ser atribuible a 
otros dos aspectos. Por un lado al tipo de fondo o substrato 
como factor abi6tico que incide en el establecimiento de 
organismos, ya que la composici6n granulométrica del 
sedimento es determinante, tal como se ejemplifica en el 
trabajo de Long & Lewia (1987) quienes definieron un grupo 
de estaciones en pequeftas regiones ambientales, cuy~s 
caracter1aticas se basan en el an&liaia del tamafto del grano 
de los sedimentos y en la abundancia de las especies 
involucradas. El otro considera la actividad de loa 
organismos que inciden sobre la diatribuci6n de los miamos, 
as1 por ejemplo B. gouldiana est4 presente en todas las 
localidades a excepci6n de Pango Volteado en otof\o, para 
invierno se observó su ausencia en Playa carey, 
probablemente como resultado de las relaciones inter e 
intraespec1ficas que mantiene con otras especies o con ella 
misma, siendo estas las causas que generan dicha situación 
en una comunidad. Auffenberg & Auffenberq (1988) obsevaron 
que la diatribuci6n espacial del caracol Geophorus 
bothoproma ea debido a la repulsi6n mutua entre los mismos 
individuos, donde se hace evidente la competencia 
intraespec1fica. 

Para las especies determinadas con diatr ibuci6n 
espacial de tipo parcial, se puede comentar un aspecto coman 
en ellas, el cual consiste en haber reportado la presencia 
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de organismos que se distinguen por ser habitantes de la 
zona intermareal y sublitoral rocosa, tal es el caso de 
Tegula maculostriata, N. gallegosi, o. sphoni entre otros 
(Keen, 1971). Esto se explica por diversas causas, una de 
ellas se debe a las condiciones del sedimento, puesto que la 
mayor parte de las localidades están en vecindad con el 
substrato rocoso; por otro lado dichas especies no 
alcanzaron otros tipos de distribución (muy amplia y amplia) 
debido a que son organismos adaptados a las costas rocosas y 
no para las playas arenosas y/o fangosas. Es decir, que si 
dichos organismos se encuentran en fondos blandos, se 
traducir1a sólo a un lapso corto del ciclo de vida, ya que 
varios de los ejemplares colectados poseen tallas menores a 
la del estado adulto, haciendo evidencia de que se trata de 
individuos juveniles, los cuales si se podr1an hallar en 
ambientes de substrato blando en una etapa de su desarrollo 
ontogenético. 

La mayor cantidad de especies con esta distribuci6n 
espacial (parcial) se observ6 en Manzanillo y através de las 
estaciones fue principalmente en invierno y verano de 1981, 
posiblemente debido a los niveles semejantes de salinidad 
existentes entre ambas estaciones, posibi1itando una leve 
tensi6n ambiental hacia las especies determinadas en estos 
muestreos. Sin embargo el mayor ndmero de organismos que se 
obtuvó en· otofto bajo esta caracte1stica (Fig. 15) fue en 
Playa Carey y Pango Volteado que en Varadero· y Manzanillo, 
esto se atribuye al tipo de fondo, puesto que la temperatura 
y la salinidad se mantienen constantes durante esta época en 
todas las localidades¡ aunque no hay que deSechar otros 
factores tales como: las corrientes marinas, los ciclos de 
vida de los organismos involucrados, las interacciones 
ecol6gicas, como ln competencia, predaci6n, etc. Por la 
cercania hacia las costas continentales y por tratarse de la 
etapa final de la temporada de lluvias, es factible que los 
escurrimientos que convergen hacia esta regi6n costera, 
provoquen un ascenso en los niveles de oxigeno disuelto, que 
favoresca el establecimiento de alqunas especies. 

Mientras que la menor riqueza especifica en 'este mismo 
tipo de distribuci6n (parcial) fue determinada en Playa 
carey y Varadero, probablemente como respuesta a la mayor 
manifestaci6n del impacto del oleaje y a la magnitud de las 
corrientes marinas y de marea, las cuales impiden el 
establecimiento de algunos organismos en estas localidades. 
Esta aseveración es apoyada por las investigaciones de 
Persson (1983), al sugerir que los factores anteriores 
afectan negativamente la distribuci6n de ciertas especies 
bentónicas. 

La mayor proporción de especies están localmente 
distribuidas. Esta gran mayor1a de organismos posiblemente 
no habitan en más de una localidad por diversos factores, 
como podrian ser las caracteristicas del substrato, dado que 
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en ciertas zonas prevalece el morro y la grava (Salcedo, 
1988), impidiendo el establecimeinto de especies infaunales 
peculiares de los fondos fangosos (Hoare & Peathe, 1979) • 
También se podr1a pensar en la profundidad y la relación con 
los hlibitos alimenticios, (Thompson et al, 1985) plantea 
como a determinada profundidad se localizan recursos 
espec1ficos disponibles para diversas form¡is de nutrición 
(los herb1voros, por ejemplo). As1 un ntlmero alto de 
organismos con este tipo de distribución espacial son de 
hábitos carn1voros, representando por lo tanto un nivel 
trófico de segundo orden, involucrando con ello la 
competencia, y por lo tanto su distribuci6n se restringe a 
ciertos microhabitats para capturar las presas. 

Ciertas especies se reportaron con dos tipos de 
distribución espacial, la primera fue obtenida através de 
las temporadas del ciclo en que se registr6 cada organismo; 
la otra correspondió cuando se llev6 a cabo el análisis 
'anual, de ah1 la diferencia observada entre las especies que 
presentan esta dualidad ecológica. 

En el caso de la distribución espacial muy amplia se 
registran en el cuadro 1 las especies involucradas, de las 
cuales algunas presentan este patrón durante las estaciones 
como son; R. stricta, c. maculosum, o. sphoni y P. helenae; 
y otro grupo de especies solamente lo denotan en la 
interpretaci6n anual, siendo estas; H. disculus, T. 
pedroan11, P. phrygia y B. gouldiana. En el caso de H. 
disculus, solamente manifestó una distribución de tipo 
amplia durante el invierno, localizandose en tres de las 
cuatro localidades (Playa Carey, Pango Volteado y 
Manzanillo), mientras que en el verano de 1981 se encontr6 
en dos de tres localidades (Varadero y Manzanillo), al 
conjuntar los datos de ambas estaciones se logra obtener 
mediante esta metodolog1a el tipo de distribución espacial 
muy amplia "anual'' para esta especie (no confundir con 
distribución temporal). 

Aquellas especies que sólo se localizan en algün sitio 
particular dentro de toda la zona de estudio son moluscos no 
comunes y su distribución espacial puede variar de una 
temporada a otra, para que finalmente en un ciclo anual, el 
anlilisis global reporte otro tipo diferente al presentado en 
las observaciones temporales o estacionales, debido 
primordialmente a una mezcla compleja de factores tanto 
abióticos como bióticos que permiten el establecimiento de 
estos organismos, que as1 pueden tener este tipo de 
distribución (muy amplia) en el anlilisis anual. Algunas 
especies de los géneros Bulla, Odostomia y TUrbonilla son 
residentes habituales de zonas sublitorales arenosas, porque 
el tipo de sedimento es el adecuado para sus h~bitos tanto 
alimenticios como conductuales y por lo tanto se convierte 
en un factor determinante para que estos organismos puedan 
sobrevivir en este tipo de ambientes (Thompson et al, 1985). 
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As! la presencia de escasas especies con este tipo de 
carácter ecol6gico, implica que sean organismos capaces de 
tolerar clases especificas de sedimentos, probablemente 
asociados a rangos de tolerancia amplios en temperatura y 
salinidad. Debe pensarse en la presencia de otros factores 
tanto abióticos como bióticos que puedan interferir con 
estos fen6menos ecol6gicos. 

Algo similar sucede para ciertas especies que pueden 
presentar dos tipos de distribución espacial amplia, parcial 
y local, una' de carácter temporal (por temporada) y otra de 
contexto anual (la adicion de las temporadas en un análisis 
anual). 

Distinto es el enfoque de la distribución temporal con 
respecto a la espacial y espacial anual, en la cual cada 
tipo contiene un nümero variable de especies. 

Le corresponde al modelo "permanente" observar s6lo a 
tres especies (CUadro 2), esto es indicativo de que estos 
orqanismos se encuentran presentes en un mayor ntim.ero de 
eventos con respecto al tiempo, solo una de ellos (O. 
sphoni) se manifestó en las cinco temporadas, mientras que 
los otros .dos (C. maculosmn y P. halenae) faltaron cada una 
en una temporada. El carácter de presencia "permanente" 
seftala que estas.especies son residentes habituales y que es 
factible encontrarlas durante el ciclo anual en cualquier 
6poca, además son de distribución amplia, esto indica que su 
presencia permanente no es afectada por los· cambios de 
abundancia, acompaftados de la variabilidad de las 
condiciones ambientales, en estos casos los orqanismos 
tienen como comün denominador abundancias altas y 
constantes, por lo que necesariamente deben de contar con 
una estructura estable de cohortes de vida, en la cual 
incluya una proporción equitativa de los distintos estadios 
de vida (larvas, juveniles, adultos). Modlin & Dardeau 
(1987) seftalan para ciertos cumá.ceos que este rango de 
distribución temporal permanente es debido principalmente a 
su estructura de vida. 

Estos moluscos de presencia permanente también deben de 
tolerar cambios ambientales de cierta magnitud para 
sobrevivir, en este caso al tratarse de la temperatura la 
cual llego tener una variación de 4.SºC y de 2-4 \a en la 
salinidad, es posible pensar en estos parAmetros como 
factores que tengan cierta influencia en la residencia de 
estos organismos, tal como se interpreta en la investigaci6n 
de Hardwick-Witman & Mathieson (1983) al denotar que las 
fluctuaciones poblacionales son derivadas de las condiciones 
hidr6graficas, donde la temperatura llega a tener una 
variabilidad del 100%; sin olvidar el tipo de sedimento como 
otro elemento que probablemente delimita este aspecto 
ecológico. 
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Existen otros factores, además de . los anteriormente 
citados (temperatura y sedimentos) que · determinan este 
patr6n de distribuci6n temporal de las especies dentro de 
las comunidades, como seria el caso de lá. exposici6n al 
oleaje y del nivel de profundidad. Persson (1983) puntualiza 
como estos factores son los responsables de la distribución 
de ciertos macroinvertebrados entre los <llle se incluyen 
algunos moluscos (Hytilus edulis, cardium glaucum, por 
ejemplo) para comunidades sublitorales templadas. 

La propiedad de las especies permanentes también puede 
deberse a que la varaci6n estacional de las condiciones 
ambientales no afecta su distribuci6n. Holland & Pelgar 
(1976) determinaron como ciertas especies bajo esta 
condición no se ven afectadas por los cambios estacionales 
de los elementos fis1coqu1micos y son capaces de habitar 
diferentes microhabitats através del tiempo, a~n bajo 
circunstancias de variabilidad extrema de algunos.parámetros 
abi6ticos. 

Otras condiciones bi6ticas necesarias para 
desarrollarse bajo el carácter permanente están; la 
abundancia debe ser lo sucifientemente notable, no es 
necesario que tengan abundancias altas para ocupar un 
espacio amplio, sino que sean capaces de habitar diversos 
ambientes en el mayor tiempo posible, para lo cual es 
primordial que dichos organismos sean residentes habituales 
de esta región sublitoral, por lo tanto deben de poseer una 
estructura de vida con niveles de sobrevivencia altos en las 
fases juveniles, facilitando asi su dispersi6n hacia 
habitats diferentes, para alcanzar el estado maduro y la 
continuidad de sus ciclos de vida. o bién se pueden 
presentar eventos de reproducción y migración, los cuales 
permitan a ciertas especies residir en diferentes épocas del 
afto (Persson, 1983). Por lo tanto su medio fisico depe 
contemplar una estabilidad ambiental (Sanders, 1968). 

Znteresante es el aspecto mostrado por las especies con 
distribuci6n temporal de tipo semipermanente (CUado 2), las 
cuales estuvieron presentes en todas las estaciones del afta, 
contrastando con lo reportado en c. macuiosum y ·p. helenae 
especies permanentemente distribuidas, las cuales no se 
encontraron en todas las temporadas, donde se supone que el 
nivel de residencia de estos organismos debe ser mayor a los 
que son solamente semipermanentes, dicha diferencia se 
atribuye a la metodologia. PUesto que el carácter 
semipermanente de distribuci6n se ubica en el intervalo de 
50-74'l de frecuencia de aparici6n, una estimaci6n mayor a 
este nivel correspondería a una condición permanente, 
entonces se considera que las especies semipermanentes no se 
encontrar1an en todas las estaciones del afta. 

Se tiene el caso de R. stricta la cual tiene una 
frecuencia de aparici6n del 52.94% (Tabla 5) asociado a una 
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presencia de carácter semipermanente, sin embargo este 
organismo se registró en todas las temporadas, debido a que 
el nWnero de localidades entre las estaciones del verano de 
1980 (2) y del verano de 1981 (J) no es el mismo, además, 
también es diferente con respecto a las otras temporadas del 
ano, porque cada una de ellas (otono, invierno y primavera) 
se tienen cuatro localidades; por lo tanto esta especie 
apareci6 en menos "muestreos" a través del tiempo 
(localidad/temporada), pero con una frecuencia de aparici6n 
suficiente que le permite presentarse en todas les 
estaciones, para tener este tipo de distribuci6n temporal. 
En contrapartida, c. maculosum es un organismo que se 
definió como permanente y determinado con una frecuancia del 
76.46\, sin embargo no se observ6 durante la primavera en 
alguna localidad, mientras que en las otras estaciones se 
encontr6 en la mayor1a de las localidades, de ah1 deriva la 
explicación de su carácter permanente a pesar de su ausencia 
en una temporada. Entonces estó plantea la necesidad de 
establecer la misma proporción de muestreos en cada 
estación, para que sean más adecuadas las interpretaciones 
de este atributo ecol6gico en el tiempo. 

De igual manera sucede con los otros tipos de 
distribuci6n temporal (eventual y rara) • En la de carácter 
eventual se observaron especies en 3, 4 o incluso hasta 
cinco tempOradas, .tal es el caso de Calyptraea conica. En el 
tipo "rara", se.tienen varios organismos queºhabitan en 1, 
2, 3 y hasta en cuatro estaciones, como por ejemplo 
Columbella sonsonatensis. Ambos casos son muy _particulares 
sin que se defina cual es la raz6n palpable de dicho 
comportamiento. 

El nWnero de especies tanto de distribución permanente, 
como semipermanente es bajo en cada uno de estos tipos y 
corresponde a las especies "comunes" de este estudio. Se 
deduce que estos organismos poseen los atributos.necesarios 
para el reclutamiento 6ptimo de sus poblaciones y el 
establecimiento en diversos ambientes en el mayor tiempo 
posible. Este bloque de especies se distingue por tener 
abundancias relativamente comunes (>2.0t), probablemente 
suficientes para ocupar diferentes localidades y en 
distintas estaciones. As1 estas especies caen dentro del 
grupo de orqanismos denominados como "especies comunes" a 
las cuales se hace mención en la variedad de ecosistemas, 
sin olvidar las condiciones y recursos necesarios para que 
dichos organismos alcanzan este carácter ecológico (Begon et 
al, 1986). 

Por lo regular en los diversos habitats hay dos clases 
de organismos al ocupar un espacio, aquellas que se 
denominan "especies comunes" y otras como "especies raras". 
Conlivaux (1980) seftala que en cualquier habitat se 
generaliza la distribuci6n de dos tipos de especies; las 
comunes y raras. Las especies comunes son menos numerosas, 

140 



contienen altas abundancias y por lo tanto pueden llegar a 
ocupar un mayor espacio (distribución álta). Las especies 
raras son mucho más numerosas, con abundanqias bajas y por 
lo tanto ocupan menor espacio de estas costas de Guerrero. 

La gran mayor1a de las especies en el presente estudio 
son raras, con una abundancia baja, a exceP.ci6n de algunos 
casos, como por ejemplo en c. menkei, el cual es uno de los 
organismos que present6 una abundancia alta y sim embargo 
por su frecuencia de aparici6n se determin6 como especie 
"rara", su alta abundancia solo es puntual, puesto que en 
una localidad y en uria sola temporada llego a i;epresentar 
hasta el 84.65\ de la abundancia total durante esa estaci6n. 

La alta frecuencia de aparición de los organismos en 
las localidades define cas1 automAticamente las especies con 
altas abundancias, por lo tanto es mínimo el n'ÚJD.ero de las 
que poseen una distribuci6n temporal permanente. As! se 
muestra la fiqura 33 que conforme aumenta la frecuencia de 
aparición el ntimero de especies va decreciendo, manifestando 
en la dietribuci6n temporal un comport.,miento loqar1tmico. 
Aunque es susceptible llevar a cabo más estudios (mayor 
n1ímero de datos), para confirmar si dicha relaci6n de 
distribuci6n (frecuencia de aparici6n) contra el nllmero de 
especies sea válida para estos organismos y por ende para 
este tipo de comunidades sublitorales de estas costas de 
Guerrero; puesto que al transformar esta distribución 
logar1tmica en una recta, en efecto se manifiesta una 
relación lineal de rumbo decreciente, donde se observan dos 
puntos que estAn ubicados ligeramente afuera de dicha curva 
lineal (29.41\ y 76.47\). 

Esta relaci6n se asemeja al modelo de distribuci6n de 
frecuencias de Raunkier, que en esencia es una medida de la 
abundancia de especies con respecto al tama~o de'la muestra 
y no con respecto a otras especies (Colinvaux, 1980). En si 
sólo describe cuantas especies son muy frecuentes (comunes), 
mientras la qran mayoría son de poca frecuencia (raras), de 
esta forma la propuesta (Fig. 33) cumple con las 
caracter!sticas de este modelo. 

La importancia ecol6qica de este modelo, es que apoya 
la Teor1a de Prestan (Colinvaux, 1980), la cual seftala que 
los organismos tienen una distribuci6n loqar1tmica normal, 
es decir, hay pocas especies en la naturaleza que son 
comunes porque contienen una distribución alta y su 
abundacnia relativa es mayor; mientras que en la mayoría de 
los organismos su distribuci6n es baja y por lo tanto son 
raros en el ambiente, en el sentido estricto del nivel de 
abundancia relativa, la cual es baja. 
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4 - DOKINllHCJ:A. 

Dentro de este aspecto ecológico se establece una 
jerarquizaci6n de niveles de importancia para las especies 
involucradas en un habitat especifico, as1 en un rango de 
primer orden se presentan aquellos Qrganismos cuya 
dominancia es evidente y decisiva en la estructura de la 
comunidad. cuando este estad1stico ecológico es incipiente, 
corresponde a una escala de importancia intermedia, 
posteriormente se situan especies cuya abundancia es escasa 
y su importancia no es tan relevante. 

En términos generales el nivel de dominancia 
contemplado en las localidades durante todo el ciclo de 
muestreo es bajo, con un valor promedio de 0.12 del indice 
de simpson. solo en casos aislados sobrepasan dicho 
promedio, incluso uno de ellos alcanza un valor de o.s. Esto 
sugiere que la abundancia entre las especies se mantiene en 
cierto equilibrio evitando que se presenten casos de 
dominancia extrema, puesto que en dichas comunidades no se 
exhibe un alto grado de concentración para una o varias 
especies en particular, por lo tanto se reduce la 
posibilidad de que varios individuos escogidos en una 
muestra sean de la misma especie (Pielou, i977). 

Durante el verano de 1980 son similares los valores de 
dominancia observados en las localidades de Isla Ixtapa 
(Fig. 21-A). En otof\o se presenta el primer caso en donde 
este atributo ecológico es relativamente alto (0.34) 
estimado en Varadero, originado por las altas abundancias de 
c. menke1 y c. maculosum, que son sin duda las especies 
determinantes en la estructura de esta comunidad particular. 
Los niveles en las otras localidades son menores de o .1 y 
equitativamente similares, sin observar a una o varias 
especies con abundancias altas, las cuales puedan causar una 
significancia relativa en este carlicter de la comunidad. 
También se debe de considerar el comportamiento 
distribucional de las poblaciones, puesto que las especies 
dominantes observan patrones de agregación en ambientes 
extremadamente homogéneos (Broom, 1982) y en estos 
organismos se registró cierto grado de agrupación. 

La dominancia má.xima observada en invierno nuevamente 
se presentó en Varadero, ahora provocada por la alta 
abundancia de c. maculosum. La menor se denot6 en las otras 
localidades, indicando cierta equitatividad en la abundancia 
relativa de las especies componentes de cada una de estas 
áreas. 

La alta dominancia obtenida de o.s en Playa carey 
durante la primavera es discutible, puesto que solamente se 
registraron dos especies, de las cuales R. stricta 
representó el 75\ de la abundancia total. En particular, no 
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se podr1a hablar de cierta dominancia en esta área, donde 
solamente se tiene la existencia de dos organismos, dado que 
bajo estas condiciones no seria representativa esta 
caracter1stica ecol6gica. En las otras localidades se 
observaron niveles variables, pero en todos estos casos los 
valores est&n por debajo de o.is de la estimación de 
Simpson. :Incluso en algunas fue extremadamente bajo (0.015) 
como en Pango Volteado, debido a la total igualdad de 
abundancia determinada para todas las especies, a excepción 
de una (Glycymeris strigiliata). 

En la dltima temporada de muestreo (verano de 1981), 
fue en varadero donde se obtuv6 la mayor dominancia, 
originada por la alta abundancia de c. maculosum. En 
Manzanillo también se tiene un nivel relativamente alto, 
como resultado de las abundancias de N. versicolor y o. 
sphoni. 

Las mayores estimaciones del '.Indice de simpson 
obtenidas en Varadero (Fig. 21-B), parecen indicar que en 
esta localidad se favorece la presencia de ciertas especies 
(las más abundantes), siendo estas las que determinan el 
grado de dominancia en dichas comunidades. Pero este 
comportamiento no s61o se atribuye a la salinidad o a la 
temperatur.a, porque en estas variables no existen cambios 
acentuados através del afta. Se deben contemplar otras 
condiciones, la~ ·cuales puedan tener efecto sobre este 
estad1stico ecológico. Probablemente las propiedades 
texturales del sedimento, tanto como las cai;acter1sticas 
materiales del fondo, deben incidir en ciertas especies que 
sean capaces de residir en un microambiente espCc1f ico con 
altas abundancias (Ishikawa, 1989). En tanto en Pango 
Volteado se presentaron los niveles m1nimos de dominancia (< 
o.07) (Fig. 21-B), manifestando que las especies 
determinadas en cada uno de estos casos tienen entre ellas 
una abundancia aproximadamente equitativa. 

En términos generales la dominancia espacial viene a 
estar dada en proporción considerable por c. maculosum, 
aunque también hay otras especies que ejercen cierta 
influencia sobre este aspecto de las comunidades, tal es el 
caso de c. menkei observada en Varadero, tanto en el verano 
de 1980 como en otof\o, o por R. stricta en Playa carey 
determinada en el verano de 1960 y en la primavera. 

Broom (1982) argumenta como la existencia de unas 
cuantas especies (Nassarius jacksonianus y N. planocostata) 
presentes en las costas de Malasia, determinan el 
establecimiento de una dominancia evidente dentro de una 
comunidad; similares situaciones se contemplan con N. 
versicolor en Pango Volteado. Entre los factores que deben 
considerarse en la determinación de la dominancia están: a) 
tasas altas de nacimiento, b) alta disponibilidad de 
recursos (alimento), c) curvas de sobrevivencia de tipo "a" 
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y "b", si estas condiciones se conjugan dentro de una 
poblaci6n, entonces tend;1a cierta regularidad la abundancia 
y de alguna manera se manifestaría en .algün grado la 
dominancia, como ocurre en el caso de c. maculosum. 

La marcada variación estacional de. la dominancia 
observada en Varadero es producto de los evi~entes cambios 
que sufre la abundancia de e. maculosum através de las 
temporadas, puesto que en el verano de 1980 y en la 
primavera disminuye drásticamente, mientras en las demás 
estaciones aumenta, primordialmente en otofto por lo que 
registra el nivel máximo de dominancia. Dependiendo de los 
recursos alimenticios disponibles en el ambiente, como 
consecuencia surge el establecimiento de especies capaces de 
aprovechar tales recursos (Peore & Raimar, 1979), esto 
probablemente es lo que esta sucediendo en estas áreas con 
c. maculosum, el cual es un organismo de hábitos 
detrit1voros, que requiere necesariamente de la presencia de 
material orgánico en el sedimento para sus actividades 
alimenticias, corroborándose tal situación en las costas de 
Baja California, lugar en que se encontró dicho organismo 
bajo condiciones similares (Yoshida & De Alba, 1977). 

Los resultados de la dominancia en Playa Carey indican 
una variabilidad estacional relativamente marcada, cambios 
que deberan de interpretarse con reserva, debido basicamente 
al nivel máximo alcanzado por este estad1stico ecol6gico 
durante la primavera, donde sólo se registró la presencia de 
dos especies, una de ellas represent6 el 75% de abundancia 
para este punto en particular, en el que se podria indicar 
algün sesgo del valor obtenido para el indice de Simpson, 
tal situación probablemente sea consecuencia de un 
inadecuado manejo en la metodologia de campo. 

Los niveles inferiores de dominancia determinados en 
Pango Volteado indican una reducida variación entre las 
temporadas, pero generalmente se observa un patrón regular 
relativamente alto en otofio e invierno y bajo en primavera y 
verano. Estos niveles sefialan una equitatividad en la 
abundancia de las distintas especies que conforman esta 
localidad para cada estación. As1 se podría pensar que esta 
localidad ofrece cirta protec~i6n a los organismos en contra 
de las corrientes de marea y del impacto al oleaje, Knott et 
al, (1983) denotan que estas condiciones afectan la 
estructura de una comunidad, cuando sus efectos no son tan 
marcados se favorece considerablemente una distribución 
equitativa en la abundancia. Además el decremento de esta 
característica ecológica coincide en el área de estudio con 
un aumento en la salinidad y una disminuci6n de temperatura 
durante la primavera. 

En Manzanillo se estimó una dominancia relativamente 
constante entre las estaciones, a excepción del verano de 

144 



1981, en el cua1 se determino el nivel m6ximo que excede al 
valor de 0.1 del indice de simpson, debido a la presencia 
de N. versicolor y o. sphoni que son las especies de mayor 
abundancia, observando ademé.a en la temperatura un 
comportamiento ascendente (de 26 a 30ºC) y en la salinidad 
un cambio de tipo decreciente (de 35 a 34.0\o). Mientras 
para las dem6s temporadas, las estimaciones son m1nimas con 
un intervalo de o.047-0.068 del indice de Simpson, tal 

. situaci6n es producto de la relativa igualdad existente en 
la abundancia relativa de las especies involucradas de esta 
localidad. · 

Las localidades de la Isla Ixtapa muestran mayores 
variaciones estacionales, en tanto que Pango Volteado y 
Manzanillo (localidades costeras de la porci6n continental) 
mostrar6n las menores. Por lo tanto es posible deducir que 
son los tipos de sedimento y las corrientes marinas los 
factores responsables de la variaci6n observada en la 
dominancia. Si en los sedimentos hay una mayor variedad y 
cantidad de recursos disponibles (alimento), aumenta el 
ntlmero de especies, as1 paralelamente la abundancia re1ativa 
tiende a ser equivalente entre las poblaciones. Y si las 
corrientes de marea son inperceptibles o de una magnitud 
pequefla, habrá mayores posibilidades de que aumente el 
ndmero de ~species capaces de establecerse en estas zonas. 

McNaughton .&· Wolf (1970) indican que· las espacies 
dominantes generalmente tienen nichos de mayor amplitud. As1 
en el presente estudio, c. maculosum, c. menkei, N. 
versicolor y o. sphoni podrian ubicarse bajo e·ste esquema, 
porque adem6s son los organismos determinantes del qrado de 
dominancia observado en estas comunidades. As1 mismo dichas 
especies probablemente sean generalistas, porque soportan un 
ndmero alto de factores abi6ticos, as1 como una variaci6n 
amplia en los mismos, esto permite que tengan mayor 
expansi6n en su distribución y por ende definen la 
dominancia de un ambiente en particular. 

Se ha comentado que las especies que contengan una 
abundancia relativa mayor del 2. ot son "dominantes" Bandy 
(1958).· Entonces en un contexto global (para toda la 
comunidad malacol6gica), s6lo se registraron nueve especies 
(Tablas 5 y 6) que cumplen con esta condici6n y por 1o tanto 
las Qnicas que poseen esta caracteristica ecol6gica. 

Hasta cierto punto, este marco de referencia usado para 
determinar organismos dominantes por su abundancia re1ativa 
es discutible. En otros estudios se propone que s61o es 
necesario obtener el 1.ot de abundancia parcial entre las 
especies para considerarlas bajo esta propiedad (Larsen, 
1979), aunque también toma en cuenta la frecuencia de 
aparici6n y junto con el par6metro ecol6gico anterior define 
a una especie dominante, como aquella que se caracteriza por 
tener un minimo del 16.0% de aparici6n, condici6n que se 
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cumple para los organismos reportados en el presente estudio 
(Tablas 5 y 6). 
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5 - D:IVBRB:tDAD. 

Generalmente cuando una comunidad tiene un nümero alto 
de especies se piensa que hay mayor diversidad, sin embargo 
esto no siempre sucede as1, puesto que el otro componente de 
este atributo de la comunidad, el no.mero proporcional de 
individuos de cada organismo, también afecta el valor de 
este estad1stico ecol6gico. 

Expresar el grado de diversidad mediante un valor ha 
sido discutido ampliamente, debido a la variabilidad de 
indices propuestos, los cuales tratan de expresar con 
valores matemtiticos esta relación ecol6gica. El indice de 
Shannon-Wiener se emple6 primordialmente porque se cuenta 
con mayor infonnaci6n, debido a los diversos estudios que lo 
han utilizado. 

La organización de la diversidad esta fundamentada en 
la din6:mica de los siguientes componentes eco16gicos (H', 
H'max y J) cuyo significado se dió en la metodolog1a, los 
cuales proporcionan los puntos básicos para definir 
estructuralmente la comunidad y explicar el significado 
biológico de este parámetro ecol6gico (Pielou, 1977; 
Vandermee~, 1981; Washington, 1984). 

Los valores. altos en promedio estimados Para H' de las 
localidades que conforman las temporadas de otof\o (2. 54), 
invierno (2.54) y verano-1981 (2.57) (Tabla 12)., indican la 
existencia de una alta riqueza especifica, que sin duda se 
confirma por el n<imero de especies presentes en cada uno de 
los habitats estudiados, este es un parámetro importante 
para definir los niveles de H'; tal como lo afirman las 
investigaciones de Coleman & cuff (1980) quienes fijan 
varios estratos comunitarios por rangos de profundidad a los 
cuales corresponden ciertos valores del indice de Shannon
Wiener, donde aquellos que poseen los registros más altos, 
generalmente contienen el mayor nümero de organismos. As1 
cuando los niveles de H' son altos o bajos, dependen de la 
variabilidad en la riqueza especifica y del no.mero de 
individúos que contenga cada organismo (Pileou, 1977; 
Washington, 1984). 

En una posici6n interltledia de valores se colocan los 
referentes a las localidades del verano de 1980 (Tabla 12), 
aunque en esta temporada hay un n<imero alto de especies, 
particularmente en Varadero, pero por otra parte, se da la 
existencia de ciertas especies (Rissoina gisna, c. maculosum 
y c. menkei) con niveles altos de abundancia. Entonces las 
diferencias observadas en H' entre el grupo de estimaciones 
altas (mencionadas en el párrafo anterior) y las intermedias 
(correspondientes a este bloque) son m1nimas, posiblemente a 
causa del peculiar establecimiento larval que realizan las 
especies bentónicas a pequeña escala en habitats 
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prevalecientes de heterogeneidad espacial, de las 
interacciones biol6gicas presentes en estos habitats y de 
los sesgos en los muesti-eos debido a la azarosidad de las 
especies dominantes, siendo seftalados estos tres aspectos 
por Jonhson (1970), 

Para las localidades de primavera se .registraron los 
niveles bajos en promedio de H', esto coincide con la 
presencia del menoi- no.mero de especies sefta1a·das para esta 
temporada. El resultado se ve reforzado con la teor1a de 
Pielou (1977) al definir que una comunidad de mayor tamafto 
por lo regular aumenta la diversidad, porque también se 
eleva el nümero de especies escogidas al azar, ocurriendo lo 
contrario cuando las comunidades disminuyen en tamafto, 
entonces igualmente sucede con la cantidad de organismos y 
por lo tanto el valor de (H') decrece. Este comportamiento 
probablemente es resultado de las caracter1sticas del tamafto 
en la part1cula del sedimento, el cual no permite que exista 
mayor nümero de especies, dicha situaci6n es confirmada por 
Ishikawa (1989) quien seftala que los cambios en la 
diversidad también dependen fuertemente del tamafto de la 
part1cula del sedimento. 

Posiblemente los niveles altos de salinidad (35,0'l;o) 
observados durante la primavera sea otra condici6n que 
impida el establecimiento de más organismos, aunque en otras 
investigaciones seftalen lo contrario. Rosenberg (1975) 
indica que en niveles de salinidad del 31-38%., junto con 
los de temperatura ( 19-JOºC), se puede predecir una mayor 
diversidad. 

Definir si los valores son altos o bajos en cada uno de 
los componentes, esta en función de la interpretaci6n que se 
pueda ofrecer, con base a los resultados obtenidos y en e1 
apoyo de otras fuentes, 1as cuales tienen definidos ciertos 
rangos que indican niveles altos o bajos de H'. 

As1 para los valores prorii.edio obtenidos de U', se 
proponen tres escalas: 

valor alto 
intermedio 
bajo 

H' = > 2.5 
rt =2.l-2.5 
,, ... < 2.1 

Este planteamiento puede favorecerse con el análisis de 
diversos estudios malacol69icos sublitorales. De esta forma 
para los niveles altos de H' se definen los siguientes 
rangos; Franz (1976) lo propone de 2.3-2.9; Coleman & Cuff 
(1980) de 1.10 a 1.95; Bishop & Hacney (1987) expresan que 
va de 0.22 a 0.35¡ y Absalao (1991) de 1.42 a 2.10. Mientras 
que los niveles bajos de diversidad planteados por los 
mismos autores son de 1.BJ a J.02, 0.62 a o.as, 0.41 a 0.64 
y de o.54-1.40 respectivamente, es posible que no se 
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fundamente totalmente esta propuesta, sin embargo se seftalan 
algunos patrones generales sobre los niveles alcanzados de 
ff'. 

Manzanillo es la localidad con los mayores registros 
promedio de diversidad espacial y de riqueza espec1fica, no 
asi en cuanto a la abundancia, sin embargo el mayor nQmero 
de especies encontradas permiten influir directamente en los 
valores de H', corroborando la tesis de Pielou (1977) 
anteriorment~ expresada. 

También deben tomarse en cuenta los valores de H'max y 
J; siendo los registros de diversidad m4xima igualmente 
altos en Manzanillo, no asi los de equitatividad, los cuales 
son ligeramente superados por Pango Volteado y Playa Carey. 
El planteamiento de que el nllmero de organismos determina 
los valores de H', se ve reforzada por la presencia de los 
niveles m6ximos de H'max, los cuales senalan la presencia de 
una mayor diversidad te6rica de especies que se pueden 
capturar en esta localidad. 

como la temperatura y la salinidad permanecen 
constantes entre las localidades en cada muestreo (1as cinco 
temporadas del ciclo), por lo tanto parecen no infJ.uir en 
los cambiqs de diversidad. Se puede inferir entonces que el 
tipo de sedimento y las interacciones . poblacionales 
posiblemente sean ··1os factores causantes de las variaciones 
en los niveles de H' espacial. As! los registros en promedio 
altos para Manzanillo (2.85) y Pango Volteado (2.70), pueden 
ser producto de las características del sedimento, puesto 
que en dichas localidades prevalece el tipo arenoso (K4rquez 
& Morales, 1984). Esto se puede apoyar con varias 
investigaciones realizadas por Boesch (1973), Franz (1976), 
Buchanan et al, (1978) y Coleman & CUff (1980), quienes 
senalan por separado una evidente correlaci6n: los mayores 
valores de H' se observaron en sedimentos heteroqéneos donde 
la composici6n que predomina es de carácter grava-arenoso, 
arencao 6 arenoso-fanqoso. Son situaciones que haqen p~sible 
la existencia de una mayor disponibilidad de microhabitats 
(Long & Lewis, 1987), lo cual permite el establecimiento de 
un mayor ntlmero de orqanismos, quienes se ubicaran en los 
diferentes nichos disponibles de estos habitats, de acuerdo 
con sus características adaptativas que les permitan tolerar 
las condiciones tanto abi6ticas como bi6ticas que ah1 se 
presenten. 

Incluso cuando se evalua la diversidad por otras 
f6rmulas, como por ejemplo, con el "Metodo de Rarefacción" 
propuesto por Sanders en 1968 (Gage, 1972), quien ademAs 
llega a la misma conclusi6n: en fondos heterogéneos cuyo 
tipo de sedimento principal es el arenoso o en donde la 
proporci6n arenosa es superior a cualquier otro componente, 
la diversidad es mayor con respecto a los de car4cter 
homogéneo, dichos sedimentos generalmente son fangosos, 
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fangosos-lodosos, fangosos-arenosos (la .proporci6n arenosa 
es superada por otro .. tipo de sedimento en cualquier 
composici6n) y cuyo tamallo del dUmetro en el grano sea 
menor de 62. µm (Lopez-Jamar & Mejuto, 1985). As1 en las 
zonas sublitorales con substratos heterogéneos regularmente 
ofrecen mayor variabilidad de microhabitats, los cuales 
pueden ser por lo tanto ocupados por una ttxtensa gama de 
organismos, contrariamente a lo que sucede con el bentos .de 
sedimentos homogéneos, puesto que en este tipo.de substratos 
frecuentemente ofrecen menor variabilidad de habitats y en 
consecuencia el nQmero de especies que pueden establecerse 
es bajo. 

cuando los valores de H' y de H'max son iguales, se 
alcanza el nivel máximo de equitatividad y esto representa 
la mayor riqueza espec1f ica y abundancia relativa lograda en 
una comunidad. Si H'max y J llevan la misma tendencia de 
incremento entonces hay mayor diversidad (Pielou, 1977; 
euchanan et al, 1978; southwood, 1978). En consecuencia, la 
máxima diversidad (H') promedio reportada en Manzanillo no 
representa la más 6ptima, como en Pango Volteado, donde se 
observ6 en promedio el valor más alto de J (0.94), indicando 
con ello una distribuci6n más proporcional en los individuos 
de las especies determinadas. Es evidente que una de las 
causas en los cambios de la diversidad, es la equitatividad 
y esta a su vez se ve afectada por la dominancia (Boesch, 
1973), as1 en Manzanillo y Pango Volteado no se apreciar6n 
especies dominantes, por lo tanto estas localidades son las 
de mayor diversidad, por ser alto el valor de J. 

LOs niveles relativamente bajos de H' se reportaron en 
Varadero y Playa Carey con valores promedio de 2.15 y 2.02 
respectivamente, posiblemente influenciados por la textura 
del sedimento, el cual presenta caracter1sticas de tipo 
arenoso-lodoso en Varadero (Márquez & Morales, 1984). En 
diversos estudios se sef\ala como en substratos fanqosos, 
lodosos 6 fanqosos-arenosos, los niveles del indice de 
Shannon-Wiener disminuyen tal como lo determinaron Boesch 
(1973) y L6pez-Jamar & Mejuto (1985) en sus investigaciones; 
al igual que en los de carácter arenoso-1.odoso o arenoso 
fino a muy fino (Franz, 1976; Coleman & Cuff, 19SO), 

En consecuencia, este mismo comportamiento de H' 
espacial es observado en fondos blandos netamente 
homogéneos, los cuales se caracterizan por la presencia de 
algO.n tipo particular de material (Grebmier et al, 1989); 
quienes establecen la correlaci6n de menor diversidad y baja 
heterogeneidad del sedimento. Dando como resultado que el 
carActer de substrato homogéneo tanto en su textura como en 
el tipo de material, ofrecen poca disponibilidad y 
variabilidad de microhabitats, posiblemente por eso esta 
zona sublitoral arenosa-lodosa (Varadero), ·no tuv6 
suficiente capacidad para soportar un mayor ntlmero de 
especies con una abundancia relativa equivalente más 
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repartida entre estas mismas y por lo tanto la diversidad 
decrece. 

Además los niveles bajos de diversidad son también 
consecuencia de la inestabilidad f 1sica del sedimento 
(Warwick et al, 1990), puesto que provoca perturbaciones en 
la macrofauna de la comunidad. Dicha inestabilidad es 
producto de las fuertes corrientes marinas, las cuales no 
permiten una depositaci6n adecuada de part1culas del 
sedimento y por lo tanto, habrá un menor nfunero de 
organismos que se establezcan bajo estas condiciones. 

La diversidad también puede decrecer por el efecto de 
ciertos factores bi6ticos, uno de ellos es la dominancia. De 
este modo, cuando en una comunidad se presentan solo unos 
cuantos organismos con abundancias altas y la mayor parte de 
las especies contienen solamente un nümero reducido de 
individuos, entonces los niveles de diversidad se ven 
afectados negativamente (Long & Lewis, 1987). Esta situaci6n 
es observada en Playa carey durante el otono donde se 
determinaron 34 especies y solamente tres de ellas (R. 
gisna, R. stricta y Balcins micans) conforman 
aproximadamente el 33% de la abundancia, haciendo evidente 
la dominancia y en consecuencia el nivel de H' es 
relativam~nte bajo. 

Las variaciOnes estacionales en las cuatro localidades 
del presente estudio son diferentes. Los mayores cambios se 
observaron en Playa carey, mientras que los meºnores fueron 
en Manzanillo. 

De acuerdo con 10 reportado en Playa Carey, se tuv6 
para H' y H'max el m4ximo nivel en otono, con respecto a J 
este se determinó en invierno. Dicho comportamiento 
posiblemente es producto de diversos factores tanto 
abi6ticos como bi6ticos. Uno de los más evidentes fue sin 
duda el nllmero de especies presentes (34) registradas en 
este muestreo, as1 una de las condiciones para que la 
diversidad sea alta es la existencia de una mayor riqueza 
especifica (Pielou, 1977; Vandermeer, 1981; Washington, 
1984). Esto puede lograrse por medio de un reclutamiento 
masivo de organismos, los cuales debieron de establecerse en 
el lapso comprendido del verano de 1980 a etano del mismo 
afto. As1 Buchanan et al, (1978) consideran que los factores 
denso-dependientes tales como el reclutamiento de individuos 
son causa del incremento en los niveles de H', situación 
también reportada por Bishop & Hackney (1987) en su trabajo 
con moluscos de ambientes de fondo blando y semitropicales. 

otro de los elementos bi6ticos que posiblemente en el 
presente estudio incidieron en este resultado, es la baja 
depredaci6n que sufren los moluscos durante este perlado 
(otofto) por los palinQridos Panulirus inflatus y P. gracilis 
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(Aramoni, 1982)¡ puesto que la depredaci6n como una 
interacción biológica juega un papel si'gnificativo en las 
fluctuaciones poblacionales y por ende afecta este atributo 
(H') en la estructura de la comunidad (Poore & Rainer, 
1979). 

Las estimaciones mínimas de H', H'max ~aportadas en la 
primavera para esta misma localidad (Playa carey) son 
producto del escaso ntlmero de especies determinadas en esta 
temporada, donde sobresale la dominancia de R. str1cta, la 
cual representó el 75.0t de la abundancia total en este 
muestreo, asi la dominancia estacional de un organismo es un 
factor que afecta la equitatividad y por lo tanto también a 
la diversidad (Franz, 1976). Sin embargo este resultado no 
es totalmente convincente, puesto que sólo se reportaron dos 
especies, dando lugar a una interpretaci6n sesgada en estos 
valores de H' y H'max, por la poca representatividad de 
especies presentes en particular para este muestreo. 

Los patrones temporales reportados en Varadero no son 
los mismos a los registrados en Playa carey, debido a que el 
nivel máximo de H' y H'max correspondieron al verano de 
1980, mientras para J lo fue en primavera. Como H' ea 
predominantemente una funcion de la equitatividad (Franz, 
1976), entonces el registro alto de este parámetrO ecol6gico 
(H') en dicho muestreo pudo deberse a este atributo (J). 
Continuando en la misma localidad, se observa que cuando el 
nivel de H' disminuye (otof\o), lo mismo sucede con J, 
confirmando que los cambios de diversidad son primeramente 
controlados por J (Boesch, 1973). 

Tanto en Pango Volteado como en Manzanillo se 
advirtieron los menores cambios estacionales de estos 
estad1sticos ecológicos de la comunidad (H', H'max y J) , 
siendo menos evidentes en la segunda localidad. La 
estabilidad en el ndmero de especies as1 como en el de 
espec1menes también se refleja en la diversidad (Lie & 
Evans, 1973) y fue precisamente en Manzanillo donde se 
observó la menor variación estacional de la riqueza 
especifica. Además los parámetros ambientales (temperatura y 
salinidad) en el presente estudio no revelan grandes 
fluctuaciones en esta área, dando como resultado una 
estabilidad ambiental para propiciar una mayor y constante 
diversidad através del tiempo (Bandera, 1968¡ Johnson, 
1970). 

No se vizualiza en cuanto a la diversidad temporal un 
patrón general para toda la región estudiada, los niveles 
máximos de H' fueron reportados en verano tanto para 
Varadero como en Pango Volteado, también se registraron 
niveles similares en otol\o y invierno para Playa Carey y 
Manzanillo respectivamente. Esta variabilidad del 
comportamiento estacional en la diversidad puede ser 
producto de diversas condiciones tanto abióticas como 
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bi6ticas, sin 
investigaci6n. 

precisar algunos de ellos en esta 

Los niveles m6ximos de H' temporal reportados en 
ambientes templados generalmente se dan en primavera y 
algunas en verano (Boesch, 1973; Buchanan et al, 1978; Knott 
et al, 1983) quienes seftalan que estos resultados son 
causados por diversos factores, tales como: las 
caracter1sticas del sedimento, la disponibilidad de áreas de 
protección hacia la exposición al oleaje, los cambios de 
temperatura, las fluctuaciones estacionales en la 
inmigraci6n de especies y del componente ecol6gico (J), de 
las tasas de mortandad, entre otros. Los mayores valores de 
H' en los habitats costeros tropicales se han determinado en 
invierno y verano (Dexter, 1979), donde argumenta que estos 
niveles altos son consecuencia del comportamiento 
diferencial de la abundancia y dominancia, as1 como de la 
densidad y zonaci6n de especies por efecto de otros factores 
tales como las surgencias. Mientras que en latitudes 
semitropicales (como el del presente estudio), los valores 
altos de H' se han registrado por lo regular en primavera, 
aunque también en verano (Bishop & Hacney, 1987), as1 como 
en otofto (Peore & Rainer, 1979). Dada la escasa informaci6n 
existente para confirmar y/o determinar los patrones 
estacional.es de diversidad en ambientes semitropicales, se 
opt6 por mencionar aspectos generales de la variación 
estacional de H' 

En los niveles m1nimos de H' se alcanzó una mejor 
interpretación de su variaci6n temporal, puesto que en el 
50\ de las localidades se observ6 tal comportamiento en la 
primavera con marcada evidencia, posiblemente este resultado 
puede atribuirse como factor responsable a los niveles altos 
de salinidad (35.0%0) registrados en esta temporada. Ante 
este valor en la concentración de dicha condición, 
probablemente disminuyan las tasas de sobrevivencia de 
algunos organismos, al provocar un aumento en las tensiones 
físicas y por lo tanto las especies se ven sujetas a esta 
presión ambiental (Bishop & Hacney, 1987). Otra posible 
hip6tesis podr1a ser la elevada depredaci6n que sufren los 
moluscos en estas zonas del presente estudio, por parte de 
alqunas especies de langostas, las cuales se alimentan de 
ellos y los consumen primordialmente en mayor cantidad en 
verano y primavera (Aramoni, 1982). 
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6 - JIPIBIDAD. 

Se esperarla encontrar que la mayor semejanza entre las 
comunidades fuera en las que se encuentran en mayor 
vencindad, separadas por ecotonos. Sin embarqo esto no se 
cumple totalmente, puesto que a veces c.uando estas se 
encuentran en estrecha relaci6n f 1sica son tan disimiles en 
su estructura biol6gica, que la alta seme·janza que se 
esperarla encontrar no se puede dar por diversos factores, 
puesto que la composici6n y estructura de la comunidad es 
proporcionada por las distintas poblaciones al manifestarse 
en el espacio y el tiempo (Equihua & Benitez, 1990). 

Cuando se comparan dos o m!s comunidades, entonces lo 
que se esta analizando son los niveles poblacionales que 
conforman dichas comunidades. En pocas ocasiones se da el 
caso en el que las mayores afinidades suelen presentarse 
entre comunidades distantes, cuando la tendencia general se 
dirige a la observaci6n de altos grados de disimilitud, como 
se seftala en algunos casos del presente estudio. 

La mayor afinidad espacial si se observ6 entre las 
comunidades vecinales. Durante el otoi\o fue en la 
combinaci6n que forman Pango Volteado y Manzanillo, siendo 
más alto el valor del carácter cualitativo que el 
cuantitativo. Esto se traduce en la alta proporci6n de 
especies en comün, es suficiente para alcanzar una similitud 
notable. 

En invierno se mantuvo el mismo panorama de la afinidad 
espacial, solo que la cuantitativa supero a la cualitativa y 
apoyandose en el primer nivel de similitud, se ofrece mayor 
representatividad a la semejanza de las localidades 
involucradas, dada la presencia de un mayor nivel en la 
abundancia relativa de las especies comunes (Fig. 30-E y F), 
contemplando 12 organismos similares, de los cuales algunos 
de ellos son los de mayor abundancia registrada en todo el 
muestreo, como: c. maculosum, N. gallegosi, o. sphon1, P. 
phrygia, B. gouldlana y P. helenas, las cuales 
indudablemente son causantes de haber alcanzado estos 
resultados en la similitud. 

En primavera se modific6 el patr6n de mayor afinidad 
espacial entre las localidades m!s cercanas, la m6xima 
semejanza se present6 entre Varadero y Manzanillo (seis 
especies en comün) y es más alto el valor de la propiedad 
cualitativa que de la cuantitativa. Establecer las causas de 
este resultado es dificil, se puede estimar esta afinidad 
con base en aspectos biol6gicos de las especies involucradas 
tales como la depredaci6n, donde la incidencia de este 
factor sobre las poblaciones de moluscos es mayor en esta 
temporada al igual que en verano (Aramoni, 1982), m!s que 
sobre condiciones abi6ticas, a excepci6n del tipo de 
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sedimento que posiblemente sea un factor determinante para 
el establecimiento de algunas especies que comparten ambas 
comunidades. 

Durante el verano de 1981 la mayor afinidad se muestra 
nuevamente entre las localidades cercanas (Pango Volteado y 
Manzanillo), con el valor más alto en el indice cualitativo 
(Fig. 30 I-J), porque entre ambas localidades se observ6 el 
no.mero más alto de especies comunes. 

En las' localidades Pango Volteado y Manzanillo se 
report6 la mayor afinidad espacial entre las diferentes 
asociaciones comparadas, como se pudo constatar através del 
análisis respectivo. En segundo término se tiene la relaci6n 
entre Varadero y Pango Volteado como el subsecuente bloque 
de localidades que comparten mayor afinidad, lo cual es 
discutible por la ubicaci6n de estas localidades, puesto que 
ambas localidades están totalmente separadas, la primera se 
encuentra en la Isla Ixtapa y la segunda en la Bahía de 
Zihuatanejo, por lo que solamente se pensaría en la 
presencia de especies capaces de habitar o establecerse 
simultáneamente en estas áreas, por lo tanto dichas 
comunidades no serian tan semejantes. 

Los valores observados en la similitud cualitativa son 
relativamente bajos, sin exceder el limite de 0.5 del 
coeficiente de J<ulezynski, posiblemente comó producto del 
bajo nWnero de especies que se dan en estas comunidades. A 
mayor nOmero de especies comunes los valores d~l indice de 
Kulezcenski's aumentan. Asakura y suzuki (1987) muestran un 
patrón de valores obtenidos, cuyo intervalo abarca desde 
0.14 hasta o.91 y el ntlmero de especies comunes va de 12 a 
101; en contraste aqui se obtuv6 un intervalo para el indice 
de 0.06 hasta 0.45 y en especies comunes de 1 a 12 
solamente. Entonces se puede sef\alar que si la riqueza 
especifica se ve afectada por el tamaf\o de la muestra, puede 
ser una de las causas de estos niveles de afinidad, al 
observar en el presente estudio que en estas localidades se 
tuvó un promedio de 20 especies por comunidad , mientras que 
en las localidades japonesas investigadas por Asakura & 
suzuki reportaron un promedio de 87 especies por comunidad. 

Esto suqiere como en el estudio de la relación entre 
dos o mas comunidades, se generan las mayores afinidades con 
base a las altas riquezas especificas, en las que puede 
haber una mayor proporción de especies comunes en las zonas 
de muestreo, pero por efectos de la intensidad del mismo 
(Scheiner, 1990), también senala que cuando las estimaciones 
en la similitud son altas, el porcentaje de especies por 
sitio de muestreo es igualmente alto y donde todos los 
organismos tienen la misma probabilidad de ser poco 
muestreados. 
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Cuando se tienen casos en donde la afinidad 
cuantitativa sobrepasa ª' la cualitativa·, puede asegurarse 
que la semejanza existente entre las comunidades 
involucradas representa desde el punto de vista ecológico la 
mejor definici6n de una comunidad. Puesto que al adicionar 
las abundancias relativas de las especies comunes dentro de 
l.as localidades involucradas, se obtienen gradientes altos 
de comparaci6n y por lo tanto la estructura de las 
comunidades pude indentificarse de una manera· más completa 
(Southwood, 1978). Asi cuando se tienen niveles del indice 
de Kulczysnski mayores de o. 7, se puede definir que la 
afinidad entre dos comunidades contiene una semejanza alta 
(Weinberg, 1978). 

En las combinaciones de estas localidades se tuvieron 
escasos valores que sobrepasen el nivel de 0.5 y ninguno 
mayor de o.7, indicando con ello que entre todos los valores 
obtenidos de este indice cuantitativo se presenta una 
afinidad baja. Este aspecto interpreta de una manera clara y 
sencilla, como en diversas localidades hay respectivamente 
cierta igualdad en la estructura de su comunidad, como 
resultado de l.a presencia del mismo nfimero de especies y de 
la abundancia relativa similar contenidas en las comunidades 
conparadas. Este esquema planteado no sucede a menudo, 
generalmente en las comunidades se pueden tener identicas 
riquezas especificas, pero si las abundancias relativas son 
altamente variables, entonces se presenta una afinidad 
cuantitativa baja. 

Asi l.os pares de comunidades (local.idades) cotejadas 
indican que se tienen pocas especies en comO.n y además las 
abundancias relativas de estos organismos son sumamente 
variables, determinar que factores son los causantes d'e este 
patr6n en l.a afinidad espacial es incierto, porque se carace 
de correlaciones sobre la similitud y algunos parámetros 
ambientales, tales como las diferencias del. habitat, 
distancia entre localidades, etc. 

La riqueza especifica no es tan alta como en un 
principio se suponia, junto con las abundancias relativas de 
las especies en comO.n se muestran muy heterogéneas y esto 
provoca una afinidad espacial baja existente en el. área de 
estudio. Estos bajos niveles indican que estructuralmente 
hay poca similitud entre las localidades, pero como la 
mayoria de el.las contienen val.ores del 1ndice de Kulcynzki 
(carácter cuantitativo) un rango de o.o a 0.24, se puede 
afirmar que dichas localidades entre si son similarmente 
parecidas, aunque en un nivel bajo de comparaci6n, 
resaltando la premisa de que en habitats similares la 
afinidad lleva la misma tendencia. 

En el análisis de la afinidad cual.itativa durante el 
estudio estacional, solamente en Varadero y Manzanillo se 
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presentaron las mayores afinidades temporales entre 
estaciones vecinas o adyacentes, esto se reportó para el par 
invierno-primavera en ambos casos, secuencia lógica que se 
esperaba encontrar, puesto que en una estación (la primera 
de ellas) se exhibierón algunos organismos, cuyas 
poblaciones posiblemente se componen de varias cohortes, lo 
que hizo evidente la sobrevivencia de estos y permiti6 
encontrarlos en la estación subsecuente, reportando entre 
otros a o. sphoni, B. gouldiana, Radsiella tridentata, para 
Varadero y N. gallegos!, o. sphoni, P. prhygia, L. elenense 
y P. helenas para Manzanillo, junto con las demás especies 
comunes. 

En las otras localidades: Playa Carey y Pango Volteado 
se detectó la mayor afinidad temporal entre estaciones 
espaciadas en el tiempo, el primer caso se halló en el par 
otofto-primavera, el segundo relacion6 invierno-verano de 
(1981). Estos resultados posiblemente se deben a dos 
procesos. Uno de ellos corresponderla a que el reclutamiento 
de organismos dominantes no es sincrónico en las estaciones 
del af\o (Sanders, 1960), as1 especies como R. stricta, c. 
maculosum y otras que son comunes entre los pares de 
temporadas anteriormente seftaladas, al parecer se sujetan a 
este comportamiento ecol6gico. El otro se refiere al 
desconocimiento total en la distribuci6n de organismos 
através del tiempo (Valentina, 1966), por lo tanto los 
moluscos implicados (Calyptraea canica, N. Versicolor, o. 
sphoni, c. nux, ."y B. gouldiana entre otros), no marcaron un 
patr6n co:mpleto sobre su distribuci6n en el tiempo 
ecológico; pero ai fueron localizados ·bajo estas 
condiciones, posiblemente por que muestran patrones 
gregarios. 

En la mayoria de las asociaciones que se observaron en 
cada una de las localidades durante los ciclos estacionales, 
los valores de la afinidad temporal cualitativa son 
superiores a los de la cuantitativa, porque para obtener 
este par6metro ecol6gico s6lo considera la presencia de las 
especies sin tomar en cuenta sus abundancias respectivas en 
cada comunidad que se compara • Este patrón generalmente se 
observa· en dichos análisis. Esto puede comprobarse con la 
aplicaci6n de otros indices de afinidad, Franz (1976) 
utilizó el que se denomina como "Porcentaje de similitudn 
que es una derivaci6n del Coeficiente de czekanowski, el 
cual contiene la abundancia de las especies involucradas en 
esta técnica; y el coeficiente de DICE, equivalente al 
Indice de Similitud de Sorenson•s el cual s6lo comprende el 
nQm.ero de especies. Asi el segundo coeficiente de afinidad 
usado por dicho autor, aport6 mayores valores en las 
asociaciones comparadas que el Porcentaje de similitud, 
primordialmente en la temporada invernal. 

Solo aquellos casos donde el valor de la afinidad 
cuantitativa supera a la cualitativa, se establece una mayor 
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similitud entre las comunidades, acercanqose más este modelo 
a la mejor definici6n d~ la estructura en ·1a comunidad, por 
considerar a las especies junto con sus . individuos, sin 
olvidar que los factores que determinan la variabilidad en 
la riqueza especifica, son diferentes a los que modifican la 
abundancia relativa. 

Seguramente esta situaci6n se puede presentar en otras 
latitudes, como el caso de las comunidades ubicadas dentro 
de las regiones templadas, por ejemplo, las zonas 
sublitorales de las costas de Nueva Inglaterra donde en las 
localidades se observ6 que las mayores afinidades 
cuantitativas son menores en proporción, con aquellas cuya 
similitud esta dada bajo los principios cualitativos (Franz, 
1976). 

Al sujetarse a los valores obtenidos con ambos indices, 
se determinó para estas localidades una afinidad baja, pero 
con tendencia a observar una ligera similitud intermedia (en 
valores). Resultado de que a nivel cualitativo como en el 
cuantitativo, la mayor1a de las asociaciones de estaciones 
comparadas var1an entre o.o y 0.24, puesto que en dichos 
intervalos de ambas modalidades en la afinidad representan 
el 50.0't para la cualitativa y 60. 7t en la cuantitativa, 
respectivamente. 
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7 - OTROS ABPBTOB BCOLoorcoe: LOS RABrToe ALrKBN'l'rcros. 

Uno de los factores principales que permite la diversa 
gama de microhabitats y por lo tanto un aumento en las 
distintas formas alimenticias de los moluscos es la 
naturaleza del sedimento (Cornet, 1985). La presencia de 
seis grupos tr6ficos de gasterópodos del presente estudio, 
posiblemente se deba a la diversidad de microhabitats. 

El 52 .1'% de los qaster6podos son carn1voros resultado 
del n'llmero alto de- familias que presentan este tipo de 
nutrici6n (Cuadro J), además dichas familias se caracterizan 
por tener diferentes patrones de ocupaci6n de habitats en el 
substrato (Taylor et al, 1980), puesto que este tipo de 
gasterópodos pueden establecerse tanto en fondos blandos 
(arenoso, lodoso, etc.) como en los de superficie dura 
(rocoso, coralino, etc.). 

Dicho nivel tr6fico corresponde al grupo de los 
consumidores secundarios, entonces estos depredadores deben 
sostenerse a base de consumidores primarios (poliquetos, 
bivalvos, etc.) y de productores (algas e faner6gamas 
marinas). Además, las preferencias alimenticias de los 
gaster6poqos depredadores deben ser explicadas por la 
abundancia y disponibilidad de presas (rngham & Zischje, 
1977). . . . 

Los herb1voros es el siguiente grupo tr6(ico numeroso 
de especies de gaster6podos (16.0%) en el presente estudio y 
su existencia debe ser porque la mayoría de ellas pertenecen 
a la subclase Opistobranchia y todas aquellas especies de 
este grupo taxonómico están correlacionados con una mezcla 
compleja de factores abióticos, tales como la profundidad 
(especialmente importante para organismos de hábitos 
herb1voros) y del grado de depositaci6n del sedimento 
(Thompson et al, 1985). 

Las QnJ.cas familias de gasterópodos que contienen 
diversas formas de nutrici6n son: Cerithiidae, Eulimidae y 
Columbellidade, necesariamente deben establecerse en áreas 
donde existan diferentes recursos alimenticios. En el caso 
de la familia Columbellidae, la cual presenta especies 
herbívoras y carnívoras, parece que las condiciones de un 
habitat sublitoral favoren distintos tipos de nutrici6n en 
estos organismos (Taylor, 1987). 

51 cada una de las familias Columbellidae y Turridae 
son las que poseen el mayor nQmero de especies entre los 
gaster6podos, esto es el resultado de la existencia de 
diversas fuentes alimenticias en proporción variada y 
elevada. Ambos grupos prefieren dentro de su dieta 
alimenticia a los poliquetos sedentarios y errantes (Taylor 
et al, 1980), entonces los niveles de abundancia de 
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poliquetos deben ser altos en el presente estudio para 
permitir que el nQmero _de especies de' estas familias de 
gaster6podos sea alto. 

El planteamiento que justifica el nQmero alto de 
bivalvos suspens1voros (82.17%), es la presencia de 
poblaciones elevadas de fitoplancton o d~ elementos en 
suspensi6n, los cuales son la base de la nutrici6n de estos 
bivalvos (Reid, 1971; cornet, 1985). Por lo tanto el nQmero 
bajo de pelec1podos detrit1voros se atribuye a la escasez de 
material orgánico y/o sedimentable, para obtener su alimento 
(Cornet, 1985). 
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VIII- CONCLUSIONES 

A pesar de que la región costera del Estado de Guerrero 
es parte de la Provincia Pan6.mica, hay un nümero 
considerable de organismos procedentes de otras provincias 
zoogeográficas, cuyo orden de importancia es el siguiente: 
Californiana, Golfo de California o Provincia de Cortez y 
Pacifico Tropical del Este (Centro y Sudamerica). Esta 
convergencia de organismos a.e diferentes latitudes, es el 
producto de la din6mica de las corrientes oce6nicas as1 como 
de las estrategias adaptativas de los moluscos para 
sobrevivir y establecerse en habitats distintos a los de su 
origen. 

La limitada variación en la temperatura, salinidad y 
textura del sedimento a lo largo del an6lisis espacial (por 
localidad) y temporal (por estación) , puede caracterizar 
estas comunidades sublitorales a una tendencia de 
estabilidad ambiental. 

Los gaster6podos caracterizaron la malacofauna de estas 
comunidades sublitorales arenosas del presente estudio, por 
su n!ímerosa riqueza especifica (75.0'l) y de la elevada 
abundancia. (89.0%). Actualmente ocho especies (7 
gasterópodos, l . bivalvo) representan el 57% de la 
abundancia. Se · confirma que en estOs ambientes 
subtropicales, · los gaster6podos son los moluscos 
predominantes en las zonas sublitorales de fondq blando. 

La mayor abundancia reportada en la variación 
estacional fue en otofto, donde las condiciones de salinidad 
y temperatura registraron niveles de (33.0'lo) y (2B-29ºC) 
respectivamente. La menor se determin6 en primavera, cuando 
se manifestó con mayor intensidad la depredación por parte 
da los palindridos. 

En Manzanillo se reportó la mayor abundancia espacial 
entre las localidades, esto es interpretado como el producto 
de la variabilidad del sedimento, el cual es de tipo 
arenoso; cuyas caracter1sticas heteroqéneas permiten el 
estableciemiento de un mayor número de organismos. Para 
Playa carey se registró la menor abundancia, resultado de 
diversos factores tales como; los rasgos del substrato, 
disponibilidad de alimento, los niveles de profundidad y 
presencia de corrientes de marea. 

El n!ímero de especies en los tipos de distribución 
espacial aumenta bajo el siguiente orden: muy amplia, 
amplia, parcial y local. Las especies muy ampliamente 
distribuidas son el resultado de la capacidad de resistencia 
de estos organismos a las condiciones de los diferentes 
habitats (textura del sedimento, por ejemplo), poseer rangos 
de tolerancia amplios (principalmente en salinidad y 

161 



temperatura) y contar con tasas altas de natalidad. Los 
organismos ampliamente c!istribuidos fuer'on favorecidos por 
los siguientes factores: condiciones de protección ante las 
fuertes corrientes de marea y del impacto al oleaje, 
disponibilidad de alimento (materia org~nica), la 
composici6n granulométrica del sedimento no fue impedimento 
para el establecimiento de estos org<¡nismos y las 
actividades conductuales a nivel intra e interespec1fico 
tuvieron poco impacto. Es elevado el número de especies 
parcialmente distribuidas, de las cuales algunas de ellas 
son residentes habituales de la zona litoral y sublitoral 
rocosa, consecuentemente s6lo utilizan los fondos blandos en 
determinadas etapas de su ciclo de vida. En estos ambientes 
sublitorales arenosos, la proporci6n de organismos con 
distribuci6n local fue alta (74-78\). 

La tendencia de incremento en el nWnero de especies con 
distribución temporal va de la permanente, semipermanente, 
eventual a la rara. Los organismos permanentes se ubican en 
habitats caracterizados por tener estabilidad ambiental. 
Especies de carácter semipermanente se detectaron en todas 
las estaciones del afto, situaci6n no observada para ciertos 
organismos de condición permanente, tales como c. maculosum 
y P. helenae. 

En una comunidad generalmente se encuentran dos clases 
de organismos. Por un lado se tienen aquellos denominados 
como "especies comunes", los cuales son escasos,. pero cada 
uno de ellos posee niveles altos de abundancia y son de una 
extensa distribuci6n. situaci6n que determina a las especies 
permanentes y semipermanentes de este estudio. Por otro lado 
las "especies raras", son nt1merosas, sin embargo la 
abundancia de cada una es minima y su distribuci6n se 
restringe, esto describe a las especies de distribución 
eventual y rara. 

En estas comunidades malacol6gicas de fondo arenoso la 
dominancia espacial fue baja, esto indica que la mayoria de 
las especies presentan abundancias similares. La alta 
dominancia se reportó en Varadero, resultado de la elevada 
abundancia de c. maculosum, c. menkei, R. gisna y A. 
guerreroensis, asi como de la influencia de las 
características del sedimento. La menor dominancia se 
registr6 en Pango Volteado, esto seftala gue la comunidad 
sublitoral arenosa evita la existencia de organismos con 
abundancias altas, donde las condiciones de salinidad, 
temperatura y tipos de sedimentos favorecen a las mayoría de 
las especies en este muestreo. 

La mayor variaci6n en la dominancia temporal ubic6 a 
Varadero como la localidad con la dinámica poblacional más 
acentuada por parte de varias especies, particularmente de 
c. maculosum, organismo que se establece en habitats donde 
la disponibilidad de materia orgánica es adecuada. En 
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Manzanillo es extremadamente limitada la variaci6n 
estacional de la dominancia, marcando una elevada semejanza 
en los niveles de abundancia relativa entre las especies que 
componen a esta localidad através del ciclo anual. 

La diversidad espacial calculada para las localidades 
en otono-1980, invierno-1981 y verano-1981 se presentaron 
los valores máximos, como producto del elevado nfunero de 
especies y ejemplares. Los mínimos se reportaron en las 
localidades de mayo-1981, resultado de una baja abundancia y 
riqueza especi1fica de este muestreo, denotando la dominancia 
de las especies N. gallegos!, o. sphoni, B. gouldiana y L. 
elenese. 

Los niveles máximos de H' registrados en Manzanillo son 
favorecidos por la estabilidad f isica del sedimento y por el 
carácter heterogéneo del mismo, los cuales ofrecen mayor 
variabilidad de microhabitats y de una considerable 
disponibilidad de substratos para el de establecimiento de 
un número alto de especies. As1 los niveles mínimos de H' se 
observaron en sedimentos homogéneos e inestables, como se 
seftal6 en Playa Carey. 

Los valores del indice de Shannon-Wiener indican la 
existencia.de una gran diversidad en las comunidades, debido 
a que estos valores de H' se acercan a los reportados para 
la diversidad má,.x:ima (H'max), por lo tanto lit.a diferencias 
entre ambos estadisticos no es evidente. La equitatividad 
(J) evidenci6 homogeneidad en la abundancia re~ativa entre 
las especies que componen estas comunidades sublitorales 
arenosas, donde solamente por su dominancia sobresalen 
ciertas especies. 

Entre las localidades, Playa carey present6 la 
variaci6n estacional de diversidad más acentuada, producto 
de los drásticos cambios en la riqueza especifica através 
del ciclo anual; de los efectos de la depredaci6n, la cual 
aumenta o disminuye por temporadas. Fue en Pango Volteado y 
Manzanillo donde se registraron los cambios menos evidentes 
en la diversidad, como consecuencia de la m1nima variaci6n 
tanto d81 nQmero de especies como de la abundancia relativa; 
además los parámetros ambientales permanecen relativamente 
constantes durante el ciclo anual, para apoyar la 
estabilidad ambiental, seftalando por lo tanto que la 
diversidad es constante y puede aumentar bajo esta 
condici6n. 

Para este tipo de comunidades malacol6gicas 
sublitorales arenosas semitropicales de Ixtapa-Zihuatangjo, 
la mayor diversidad se observa en otofto e invierno, la. menor 
en primavera. Los valores reportados indican que se trata de 
comunidades con niveles de diversidad alta. 
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La afinidad espacial es mayor entre- Pango Volteado y 
Manzanillo producto del nümero alto de especies comunes y de 
su abudancia relativa. Los niveles mínimos se observaron 
entre Varadero y Playa Carey. El análisis cualitativo mostró 
como la mayoria de las localidades comparadas están en el 
rango de 0.25-0.49 del indice de Kulecyznski. Referente al 
coeficiente de Kulcyznski indica una afinidad cualitativa 
espacial baja, puesto que en el intervalo o.o-0.24 se 
ubicaron los pares de localidades comparadas, ·representaron 
el 81.0 %. 

La mayor afinidad temporal se determinó entre el par 
invierno de 1981-verano de 1981, favorecidos por el elevado 
nG.mero de especies comunes as1 como por la abundancia 
relativa de cada una y debido a la existencia de cohortes de 
vida de dichas especies comunes y permita mayor 
sobrevivencia en varias épocas. En el par otol\o de 1980-
primavera de 1981 se reportaron los niveles m1nimos de 
afinidad. Los resultados del indice cualitativo indican que 
el so.o t de las posibles combinaciones de estaciones están 
en el intervalo de 0.25 a 0.49. El análisis cuantitativo 
presentó el mayor porcentaje (60.7.0~) de estaciones 
comparadas en el rango de 0.0-0.24. 

Los hábitos alimenticios sel\alan a la mayoria de las 
especies de gaster6podos como carn!voros y a los bivalvos 
como suspens1voros, estos qrupos tróficos son beneficiados 
por la abundancia de recursos alimenticios, tanto en 
disponobilidad de presas como de material orgánico, 
requeridos para ambos grupos. 
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TABLA 1 

Caracter!sticas morfológicas de las localidades 
del 6rea de estudio (Ixtapa-Zihuatanejo). 

LOCALIDAD PROFUNDIDAD 
(m) 

TIPO DE FONDO 

VARADERO 4.0 Rocoso y cascajo (grava 
sa). 

PLAYA CAREY 15.0 Pretit (rocas agrupadas 
fondo), Ripio 
citales). 

(detritos 

PANGO VOLTEADO 14.5 Rocoso. 

MANZANILLO 10.0 Morros (afloramiento 
de relieve moderado). 

TABLA 2 

Par6metros Hidrológicos. 

PERIODO DE MUESTREO 
(mes) 

AGOST0-1980 
OCTUBRE-1980 
ENER0-1981 
MAY0-1981 
SEPTIEMBRE-1981 

30.5 
29.5 
28.5 
26.0 
JO.O 

SALINIDAD 
(to) 

33.6. 
33.6 
34.5 
35.0 
34.0 

grue-

en el 
arre-

rocoso 



TABLA 3 

Composici6n taxon6mica de los moluscos de 
Ixtapa-Zihuatanejo. 

GASTROPODA BIVALVIA POLYPLACOPHORA CEPHALOPODA TOTAL 
NIVEL ---------------------------------------------------------No. ('t) No. ('t) No. ('t) No. ('t) No. 

-----------------------------------------------------------------------CLASE 1 25.0 1 25.0 1 25.0 1 25.0 

SUBCLASE 2 40.0 2 40.0 1 20.0 

ORDEN 5 41.66 4 33.33 2 16.66 1 8.33 

SUPERFAKILIA 20 66.66 10 33.33 

FAMILIA 

GENERO 

ESPECIE 

32 66.66 11 24.44 3 3.66 1 2.22 

65 71.43 19 20.87 6 6.6 1 1.1 

119 74.84 29 18.24 10 6.28 1 0.64 

TABLA 4 

Abundancia de individuos y especies de 1os distintos 
c¡rupos de 110luscos en Ixtapa-Zihuatanejo. 

INDIVIDUOS ESPECillS 
CLASE 

110. ('t) llo. <'> 
------------------------------------------~-~-~ 
GAS'J.'ROPODA 1051 88.76 119 74.84 

BIVALVl:A 114 9.63 29 18.24 

POLYPIACOPHORA 18 1.52 10 6.29 

C2PllALOPODA 1 0.08 1 0.63 -------------------
TO'l'AL 1184 100.0 159 100.0 

4 

5 

12 

30 

47 

91 

159 



TAILA ~ 

Ab\olnd1ncl• de 9nt•r,podoa p•rclal y porc•ntu1l 1 por p.,.lUo de 19UHUff y loulld1d. Varad•ro lVJ, 
'l•Y• C1rey lPCI, P•noo YolhadG CPYJ, "snunlllO '"'· Tohl CTI, Porunt•J• por Cl•H Uc ... 

Porc•nt•l• por PhyUu11 U•I, Frecuencle Abaolut•• l'AJ, Frecuencia f'•latlva lFR1. 

P'l:RtDDO/LOCAt.IDAD 

t&PECIES ~A;o-lflOI Oc:tubr••lf'IO 1 Enero-1'91 1 "-Yo-l'Bl l 9ep•l,BI 1 T · le , J.111 FA FR 
----------------------------------------------------------------- '") '") '" 1 
1VPC1VPCP\I "•YPCPV "•YPCPV "•VP\I "' 

'"-lluill muau.t ' . '1 
~ml.lJWI&~ ' ~W. tnylfCulptW! '1 
Iu.w.Lt (AQ1tnf1tg!t' 

~ 
l· !eswtú..l.U.U!. 

o.wúll11!.Uli '1 '1 
l• !Ap1\M1tovl U!.JUG.lt.t. 1 

~l&l!lll.~ a. l&mr.!. ua.u.aa 
e_, idJr1v1b:1S1! Wb.l.L 
e. U2lltll.Q!!J.l!. fJ:.ls.ll 
I!.iaU..t.. tilll.1.!:11.ll 
!!.lx!!'1A.IO. ' R1uR.i.DI. ~ l!Jl.l.OU. 1 . 1 
6° !fü.ll2.l!!tl QUllt ... . • 8- !1!ll.UJ..c:ll. Lt!J."11. ' 2 • •• 13 
'l· 1!!1.•~ lll11!!!Li . ' 1 
'l· !.f2.11ni.J.l t.limtt '1 
!.YuJ..ts.ll.t.o.t.!l!!.li 
!_, tSlblJ..u.I. 
'l2lllll>l1~ . ' t;:!.~ . ' . 
~~ 
~ ... • 11• 

e,. ~9!lU.L 127 '"° ~W!.1.1. ' iU.lt. u.w.ilt.1.1. ' . i· .. g"l1t1ytn1!1 ' lilill ... ' ~~ .. 
!..t.l.R!!!t!:AG..1. • 1 
~me. 
~ !l.ml..lUl. 

llU!!Úl1llJ. 
~~ 

l!ll!..u.!slI.!!I. . 
wi...~ • 1 
tw.W~ . . 10 

1 • 

' 1 • 

, . . . 
. ,., 
. . . .. 

, . . 
• . 1 . 
2 . 

7 11 ' 
1 . . . 
1 . 

' ' . 
• . . 

1 . . 
1 • 1 ... 

•• . 
' 

1 . 
' 

• 1 
1 
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' • . • • , 
1 

' •• 2 . .. . 1 

' • 1 ' 
, . • 1 ' 2 

1 . • 
1 1 1 222 

1 189 

' 1 . 7 
2 
1 . .. 
1 

. 1 . 1 . 11 

Q,47 Q.1t2· 1 ll.7b 
0.09 o.os 1 '·ªª o.~ ~-oe 1 '·ªª 
o,09 o.oe 1 '·ªª 
0.29 Q.2' 2 17.b" 

º·º' o.oe 1 '·ºª º·°' o.os 
,. '·ªª 0.09 o.os l '·ªª 0.!57 º·" 3 23.53 

º·" 0,!51 • 17.h't 

º·'' 0.17 1 '·ªª O.lt7 º·"2 1 11.7b 

º·º' o.oe 1 '·ºº e.1, l.9' 3 \7.b .. 
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o.ea o.~ 1 11.7b 
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21 .14 ~8.91 • lt 7b,lt7 
18.'0 lt..Ol· 1 17.blo 

º·º" o.os 1 '·ªª O,bb 0,5' 3 17,b&o 
0.1'9 0.17 1 '·ªª o.o~ o.os 1 '·ºª ·e.o t. 7S "' 35.2'9 
º·º' o.os 1 .... 
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Q,28 O,!?'i 1 '·ªª 
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TABLA 6 

Abund•ncia d• blv•h'o• p•rc-1•1 y porc•ntual, por P'"lódo d• *'••trftl y localld•d• V•r•d•ro fVI, 
Pbya C•r•y IPCI, P•n;o Valt•ado CPVI, Kanzanlllo IHI. Total CTJ, Parc•ntaJ• por Cl••• CXcl, 

Porc•nt•J• d•l Phyllu• CX11J, Fr.cu•ncia AD•oluta• CFAJ, Fr.cu•ncla Relativa CFRJ. 

PERIODO/LOCALIDAD 

ESPECIES 'Agtt-1980! OCTUBRE-1980 ! ENERD-1991 1 t'IAYD•l'i'BI ! S•p-1981 1 Xc lila FA FA 
--------------------------------------------------------------------lXJ IXJ IXI 
1 V PC 1 V PC PV H 1 11 PC PV 'H 1 V PC PV l'I 1 V PV H 1 

Dt.!.Ui..Ul GuJl.tl.t 1 1 1 1 1 1 1 1 o.e? o.oe 1 :s.ee 
~~ CW.ln.ll!.ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2.63 o.~ 2 17.64 
a.. ~.11.is.'lW.11. 1 1 1 1 1 , 1 1 o.e? o.os 1 :s.ee 
Q.. 'l!!.1.SlU..ilL 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2.63 0,25 2 11.?6 
~ ·u_rJs.11.1. 1 1 1 1 1 1 1 1 o.e7 o.os 1 :s.ee 
l...X!...~ ~ 1 1 1 1 , 1 1 o.B? o.oe 1 :s.ee 
~ ~'Ol·~..lt!l!. 1 3 1 1 1 1 1 1 1 :s 'i.38 0.42 2 17.64 
e;. 'i!.!U!..k.t. , :J 1 1 1 1 1 3 2.63 o.2:s 1 5.ee 
t.Ar.iU1t ~-~cHlet!t.! 
~ 1 1 1 1 1 1 1 o.87 o.oe 1 5,99 

e_. ~ l..t.1.A.~ ' 2 1 2 1 1 1 ' 5 4.38 0.42 l 17.64 
~!fi!:.yj_J.v~ 

•JU!.!9..!!..L"'.t.tJI. 1 1 1 1 1 1 1 t o.87 o.oe .1 5.88 
~ '!'.~lH~~ 1 l 1 1 1 2 1.7'5 0.17 2 ll.7b 
l!.l.~xu~ lOJ.il.RUll.l!.!. 
u~ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1.75 0.11 e 11.?b 
~ t!ll.!.,!lo!. 1 r 1 1 1 1 o .. 87 o.os 1 :i.ee 
Tr)gpn1ps1pU1 Hl.,•r\cerd1•l 

l!~~..1.!. 1 1 r 1 1 ' 1 r 1 1 lt 3.51 0.31t 2 23.:IJ 
!,.!ir~~ tl.11~'!1 1 1 1 1 1 1 o.e? o.os 1 5.ee 
i._. ~ 1 i 1 1 2 1 J 6 1 1 10 B.77 O.Bit 2 23.:13 
!LJI~ Q..ll.l.Ut. 1 1 1 J J 1 i · I 2 ' 1.75 0.17 2 11,76 
'!il.J!:. ~ 1 1 r J 1 1 r 1 1 5 1t.Je o.1t2 2 J?.61t 
e_. ~l. 1 l 2 2 l 1 1 1 11 17 1 1 J 2 1 1 2 1 lt2 36.84 3.::15 '-?b,lo? 
Qu.sz!!t!. ~~ , • 1 , 1 1 1 o.e'7 o.oe 1 :i.ea 
Q:!.• U:l!..i..2!S.l ~ 1 1 l 1 1 1 J 1 3 2.63 0.25 2 17.6'-! 
t.!!· ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 !.b3 0.25 3 17,64 
th• ~ 12 t 1 t 1 3 r 1 3 2.b3 0.25 J 5,88 
~1='l<l!tl 
~ , , , 1 1 1 , 1 o.e? o.os 1 :i.ee 

!&.UJll.LI..J.W.ll!!l. ~· 1 1 1 1 2 1 2 1.~ 0.11 1 :i.ea 
l· U.X!.111.1..l.lnll lxu. 1 1 , 1 1 1 , 1 o.87 o.os 1 :i.ee 
ruta W"-1!11. r , 1 , 1 r , 1 o.87 o.os 1 :i.ea 
~ IJullacpcbu!tJ 1U,. 1 1 1 t 1t 1 1 1 :1 lt.JB O.lt2 1 11,7b 

-------------------------------------------------------------------------------------------- Na."•'•-.Pltr•• . • •••.. .•• •• e 
No • .f•sprcl•• •••••••••••••• lt • • 

3 11 1 lit 21t 
3 ? l lt :1 

• Fr.c1.1•nc1t Ab•olut.t1 N.:.•..ro ti• loctUd•d•• Clond• •• •ncantr'ó • C•CI• -p1tel•. 

6 14 2 e lllt 100.0 'i'.63 
5 6 2 7 



TABLA 7 

Abund•nci.• d• pDliplacóforDs V c•f•lópDdos parcial v porc1mtual, por p•rlódo d• .-untr•o y loci1lldad, 
V•ri1duoo CVt, Pl•v• Car11rv <PCI, Panc;¡o Volt••do (P\I}, H•nunlllo <'11. Tot•l ITI, Porc•nt•J• por 

Ch•• lkcl, Parc•nt•J• d•l Phyllu• U•I, Fr•cu•nci.a Ab•oluta• tFAI, Fr•cu•nc:l• R•l•Uv• CFRI". 

ESPECIES 

POL VPLACOPHORA 

~l!.J.l!m '!.!Q..!!.llll 
f!• ... d.2.ll.U.L Cl!mLl..t.ll. 
':!.·1L~ 
'!-~!!li.11. 
~llotti!.L 
f!MttU.ilA H. ~ 
!ii:~~ ~.1;.!.!)i!~ 
c;,,Jji!tpchiton w~ 
""ip~~ 
l..mlll~m 

No.llll'Jttll'lplar•s •••••••••••• 
No.le'Spe'Clll!'S 

CEPHALOPDOA 

Qs~ti! 

No0/ll!'jP-.plar•• •••••••••••• 
No. /,.~pire: i•• 

PERIDDOILOCAl_JDAD 

!AQo-1'l'BOI DCTUBRE-l'l'BO ! ENEFi:D-l'l'BI MAV0-1981 ! S&>p-1'9Sl ! kc Xia F"A FR 
cu oo no 

1VPC1VPCPV.M:VPCPV H1VPCPV t'11VPY '11 

1 1 1 1 1 1 1 5.ee · o.oe 1 5.es 
1 l 1 1 1 t 1 2 11. 76 0.17 2 11. 76 
1 1 1 1 J 1 1 • 2 11.76 0.17 2 11.76 

1 2 1 2 1 1 "' 23.:53· 0.31o 1 11.76 
1 1 1 1 1 l 5,88 O.OS t 5.BB 
1 2 1 1 1 2 11,76 0.17 1 :i.ee 

1 1 , 1 r , 1 5.es o.os 1 5.ee 
1 l 2 1 1 1 2 11.76 0.17 1 5.88 

1 1 l 1 2 u. 76 0.17 2 11. 76 

------------------------------------~~--------------~---------~---~---~.:~--~.:~--=~--~.:~~ 

• 1 

" 3 
IS 100.0 l.lolo 

1 1 100.0 • o.oe 2 11.76 

l 100.0 o.os 

• Fr.c:uttnc:t• Absolutai NU111ero d• localldad•• dond• se lll'OC.O!"tró • c•d• •SPKI•. 



TABLA 8 (A) 

Abundancia de los grupos de moluscos por localidad y 
temporada en Ixtapa-Zihuatanejo. 

CLASE 
LOCALIDAD --------------------------------------------------------------y GASTROPODA BIVALVIA POLYPLACOPHORA CEPHALOPODA MOLLUSCA 
TEMPORADA 

IND LOG IND LOG IND LOG IND LOG IND LOG 

--------------------------------------------------------------------------VARADERO 
A-1980 114 2.06 8 0.93 l o.o 123 
0-1908 
E-1981 
M-1981 
s-1981 

PLAYA CAREY 
A-1980 
0-1980 
E-1981 
M-1981 

PANGO VOLTEADO 
0-1980 
E-1981 
M-1981 
S-1981 

MANZANILLO 
0-1980 
E-1981 
M-'1981 
s-:t.981 

CLASE 

329 2.51 6 0.77 3 0.47 l o.o 
44 1.64 11 1.04 5 0.7 
34 1.53 5 0.7 2 0.3 
43 1.63 3 0.47 

13 1.11 
85 1.92 5 0.69 
17 1.23 l o.o 

4 0.60 

56 1.74 l o.o 2 0.30 
52 1.71 ·14 1.14 2 0.30 

6 0.11 .• 6 0.77 
18 1.25: 8 0.90 

50 1.70 3 0.47 
89 1.94 24 1.38 1 o.o 
27 1.43 14 1.14 l o.o 
70 1.84 5 0.70 1 o.o 

TABLA 8 (B) 

Abundancia global de los grupos de moluscos 
por estaciones. 

ESTACIONES 

339 
60 
41 
46 

13 
90 
18 

4 

59 
68 
12 
26 

53 
114 

42 
76 

VERANO-I OTORO INVIERNO PRIMAVERA VERANO-XI 
A-1980 0-1980 E-1981 M-1981 S-1981 

2.09 
2.53 
1.77 
1.60 
1.66 

1.14 
1.95 
1.25 
0.60 

1.77 
1.83 
1.08 
1.41 

1.72 
2.05 
1.62 
1.88 

TOTAL 

-----------------------------------------------------------------------GASTROPODA 127 520 202 71 131 1051 
BIVALVIA 8 15 50 25 16 114 
POLYPLACOPHORA 5 8 3 1 17 
CEPHALOPODA l 1 2 
TOTAL 136 541 260 99 148 1184 



TABLA 9 

Abundancia y riqueza de especies de 1as. Fami1ias 
de gaster6podos. 

GENEROS ESPECIES INDIVIDUOS 
FAMILIA --------------------------------------No. (%) No. (%) No. (%) 

----------------------------------------------------------ACMAEIDAE 3 3.07 2 l..68 6 0.57 
TROCHIDAE 3 3.07 4 3.36 6 0.57 
LIOTIIDAE l. l..54 4 3.36 14 l..33 
PNASIANELLIDAE l. l..54 l. 0.84 2 D.19 
RISSOIDAE l. l..54 l. 0.84 l. 0.09 
RISSOINIDAE l. 1.54 5 4.20 70 6.66 
TURRITELLIDl\E l. l..54 2 l..68 B 0.76 
MODULIDAE l. 1.54 2 1.68 11 l..04 
CERITHIIDAE 4 6.15 9 7.56 445 42.34 
STROMBIDAE l. l..54 l. 0.84 3 0.28 
EPITOINIIDAE l. 1.54 l. 0.84 l. 0.09 
EULIMIDAE 2 3.07 2 1.68 12 l..14 
HIPPONICIDl\E l. l..54 l. 0.84 6 0.57 
CALYPTRAEIDAE 3 4.61 ].]. 9.24 44 4.18 
NATICIDl\E 2 3.07 2 l..68 4 0.38 
'l'RIVIIDl\E 2 3.07 4 3.36 l.4 l..33 
BURSIDl\E l. l.54 l. 0.84 2 0.19 
MURICIDAE 6 9.23 8 6.72 14 l..33 
CORALLIOPHILIDl\E l. ]..54 l. 0.94 l. 0.09 
THAIDIDAE 1 l..54 l. 0.84 l. 0.09 
BUCCINIDAE l. l..54 3 2.52 6 o. 57 
COLUMBELLIDl\E 5 7.70 14 l.l.76 69 6.56 
NASSl\RIDAE l. l..54 7 5.88 106 l.0.08 
FASCIOLARIDl\E 2 3.07 2 1.68 2 0.19 
OLIVIDl\E l. l..54 4 3.36 85 a.os. 
MARGINELLIDAE l. l..54 4 3.36 36 3.42 
MITRIDAE l. l..54 l. 0.84 l. 0.09 
CONIDAE l. l..54 l. 0.84 7 0.66 
TEREBRIDAE 1 l..54 l. 0.84 l. 0.09 
TURRIDAE 10 15.38 14 11.76 27 2. 57 
PYRAMIDELLIDAE 3 4.61 5 4.20 13 l..23 
BULLIDAE l. l..54 l. 0.84 34 3.24 

---------------------------------------65 100.0 l.l.9 100.0 1051 100.0 



TABLA 10 

Abundancia y riqueza de especies de las 
Familias de bivalvos. 

GENEROS ESPECIES INDIVIDUOS 
FAMILIA 

No. (t) No. (%) No. (%) 

------------~--------------------------------------------ARCIDAE 

GLYCYMERIDAE 

PECTINIDAE 

CRASSATELLIDAE 

CARDITAE 

LUCINIDAE 

CARDIDAE 

VENERIDAE 

TELLINIDAE 

SEMELIDAE 

CORBULIDAE 

l 

1 

2 

l 

1 

2 

4 

4 

l 

l 

l 

5.26 

5.26 

10.52 

5.26 

5.26 

10.52 

21.05 

21.05 

5.26 

5.26 

5.26 

19 100.0 

l 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

8 

2 

l 

l 

3.45 

10.34 

6.89 

6.89 

6.89 

6.89 

17.24 

27.58 

6.89 

3.45 

3.45 

29 100.0 

l 

7 

2 

8 

6 

3 

18 

60 

3 

i 

5 

0.87 

6.14 

1.75 

7.01 

5.26 

2.63 

15.70 

52.63 

2.63 

0.87 

4.38 

114 100.0 



TABLA 11 

Correspondencia entre el nivel de "cuadrantes", frecuencias de 
aparición (FR), n1lmero de especies (S) y tipos de distribución 

temporal, en los moluscos de Ixtapa-Zihuatanejo. 

"CUadrantes" 
LOcalidad/Temporada Frecuencia Especies 

(LT) (FR) (S) 

(No.) 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

13 

(%) 

5.00 

11.76 

17.64 

23.53 

29.41 

35.29 

41.17 

52.94 

58.82 

76.47 

No. 

84 

37 

14 

11 

2 

3 

2 

2 

1 

3 

Frecuen'cla 
de Especie 

(%) 

52.83 

23.87 

8.80 

6.92 

1.25 

1.88 

1.25 

1.25 

0.63 

1.00 

Tipo de 
Distribución 

rara 

eventual 

semipermanente 

permanente 



TABLA 12 

N(iJnero de especies (S), Diversidad (H'), Diversidad m6xima 
(H'max), Equitatividad (J) y Dominancia (D), por localidad 

y estación. 

LOCALIDAD V-1980 0-1980 :t-1981 M-1981 V-1981 

Varadero 
Playa carey 
Pango Volteado 
Manzanillo 
51 

varadero 
Playa Carey 
Pango Volteado 
~anzanillo. 

Varadero 
Playa Carey 
Pango Volteado 
Manzanillo 
x 

varadero 
Playa Carey 
Pango Volteado 
Manzanil1o 
5!. 

32 
a 

20 

2.68 
1.92 

2·.3 

3.46 
2.08 

2.77 

0.77 
0.92 

0.84 

Varadero o. 12 
Playa carey 0.10 
Pango Volteado 
Manzanillo 
x 0.11 

(S) 

30 
34 
24 
21 
27.25 

(H') 

1.50 
3.11 
2.a4 
2.73 
2.54 

18 
14 
23 
31 
21.5 

1.93 
2.50 
2.79 
2.97 
2.54 

(H'max) 

3.40 
3.52 
3.1a 
3.04 
3.2a 

(J) 

0.44 
o.as 
0.91 
0.90 
o.1a 

(D) 

0.34 
0.053 
0.06 
0.065 
0.13 

2.89 
2.64 
3.13 
3.43 
3.02 

0.69 
0.95 
0.89 
o.a6 
o.a4 

0.22 
0.045 
0.066 
0.061 
0.09 

18 
2 

11 
24 
13.75 

2.47 
o.56 
2.37 
2.93 
2.08 

2.89 
0.69 
2.4 
3.1a 
3.29 

o.as 
o.a1 
0.99 
0.92 
o.a9 

0.11 
o.s 
o. 015 
0.047 
O.l.7 

16 

20 
25 
20.3 

2.16 

2.92 
2.63 
2.57 

2.77 

3.0 
3.22 
2.99 

0.7a 

0.97 
o.a2 
o.as 

0.18 

0.021 
0.11 
0.10 

22.a 
14.5 
19.5 
25.2 

2.15 
2.02 
2.73 
2.82 

3.0a 
2.23 
2.92 
3.22 

0.71 
o.a9 
0.94 
o.aa 

0.19 
O.l.7 
0.04 
0.07 



TABLA 13 

Riqueza especifica y abundancia de n·iveles 
tróficos presentes en los moluscos. 

GASTEROPODOS 

GRUPOS TROFICOS FAMILIAS ESPECIES 

No. (%) No. (%) 
------------------------------------------------HERBIVOROS 7 20.0 19 15.96 

SUSPENSIVOROS 1 2.85 11 9.24 

CARNIVOROS 18 56.25 62 52.10 

PARASITOS 2 5.71 6 5.04 

CARROflEROS 2 5.71 9 7.56 

DETRITIVOROS 6 17.14 12 10.08 

----------------------------35 100.0 119 100.0 

BIVALVOS 

----------------------------SUSPENSIVOROS 10 90.90 27 92.10 

DETRITIVOROS 1 9.10 2 6.9 

----------------------------11 100.0 29 100.0 



CUADROS: 

1.- Distribución espacial "anual". 

2.- Distribución temporal. 

3.- Grupos tróficos de los qasterópodos. 

4.- Grupos tróficos de los bivalvos. 
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CUADRO 1 

Modelo de distribuci6n"espacial "anual" de los moluscos, 
durante los peri6dos de muestreo. 

Tipo de Especies i;.ocalidades 
Distribuci6n V PC PV M 
----------------------------------------------~-------------R. strictll ••• ••• • •• • •• 

H. disculus ••• ••• • •• • •• 
c. maculosum ••• ••• • •• • •• 
!!'. pedrolJIJa *** *** *** ••• 

MUY AMPLIA o. sphoni ••• *** *** ••• 
p. phrygill ••• *** *** ••• 
B. gouldiana *** *** • •• *** 
p. helenae ••• ••• • •• • •• 

···························································· 
A. bolboai *** *** *** 
A. Lricki *** *** *** 
R. gisna *** *** *** 
s. assimilata *** *** *** 
e. conica *** *** *** 
T. sanguínea *** *** *** 
c. sonsonat:ensis *** *** *** 

AMPLIA A. guerreroensis *** *** *** 
N. melanosticta •tr• *** *** 
N. angulicostis *** *** *** 
N. corpulentus *** *** *** 
N. gallegosi *** *** *** 
N. versicolor *** *** *** 
c. eurynome *** *** *** 
c. tumens *** *** *** 

···············5¿·¿~~~¿~t~~~··~~·¿~t¿·tip~·d¿·d¡~t~ib~~i6~'.~ 
35 especies, cada especie se localiza exclu-

PARC:IAL sivamente en dos localidades, como !!'. banksi, 
B. scllbriuscula, H. bl!ccatll, !!'. biangulata, 
por ejBJ11plo. 

···············5¿·~~~~~~t~~~··~~·¿;t;·tip~·d¿·di~t~lb~~i6~·~ 
LOCAL 101 especies, cada especie sOlo se localiza 

en una localidad, como c. menkei, P. uber, L. 
rudis, !!'. lyr,., c. colimensis, por ejemplo. 

Varadero (V), Playa Carey (PC), Pango Volteado (PV) y Manz4-
nillo (M). 



CUADRO 2 

Modelo de distribución temporal de los moluscos, durante 
las estaciones. 

Tipo de 
Distribución 

Especies 
Vl 

Estaciones 
o :r p V2 

------------------------------------------------------------c. maculosum *** *** *** *** 
PERMANENTE o. sphoni *** *** *** *** *** 

P • he.lenae *** *** *** *** ............................................................ 
R. stricta *** *** *** *** *** 

SEMI PERMANENTE P. phrygia *** *** *** *** *** 
B . gouldiana *** *** *** *** *** .............................................................. 
H. disculus *** *** *** *** 
T. pedroana ••• *** *** *** 
c. canica *** *** *** *** *** 

EVENTUAL c. lignarium ... • •• ••• 
N. gallegosi *** *** *** *** 
N. versicolor *** *** *** *** 
c. nux ... *** ••• *** *** 

· · · · · · · · ·········e:: ~~~.ic~i · · · · · · · · · · · · ;;; · · ;;; · · · · · · · · · · · · ;;; 
~ .·· assimilata *** *** *** 
c. arenata *** *** *** 
c. sonsonatensis *** ~·· *** *** 
A. scalerina *** *** *** 
A. guerreroensis *** *** *** 
N. angulicostis *** *** *** 
N. corpulentus *** *** *** 
o. dama *** *** ••• 

RARA c. ecuadoriana *** *** ••• 
c. laticostata *** *** *** 
T. biangulata *** *** *** 
P. fluctuatus *** *** *** 
Las restantes 133 especies que engloban este 
bloque, algunas de ellas s6lo se hallaron en 
dos periodos de muestreo (C. mitella, T. 
banksi, G. delesserti, por ejemplo); mien
tras que otras s6lo en un periodo de mues
treo (P. semirubida, c. aequisculptum, B. 
gradata, por ejemplo). 

Verano (Vl), Agosto-1980¡ Otofto (O), Octubre-1980; Invierno 
(I), Enero-1981; Primavera (P), Mayo-1981; Verano (V2), Sep
tiembre-1981. 



CUADRO 3 

Composición de los grupos tróficos de las .32 familias de 
qaster6podos determinadas en Ixtapa-Zihuatanejo. 

FAMILIAS 

ACMAEIDAE 
TROCHIDAE 
LIOTIIDAE 
PHASIANELLIDAE 
RISSOIDAE 
RISSOINIDAE 
TURRITELLIDAE 
MODULIDAE 
CERITHIDAE 

STROMBIDAE 
EPITONIIDAE 
EULIMIDAE 

HIPPONICIDAE 
CALYPTRAEIDAE 
NATICIDAE 
TRIVlDAE 
BURSIDAE 
MURICIDAE 
CORALLIOPHILIDAE 
THAIDIDAE 
BUCCINIDAE 
COLUMBELLIDAE 

NASSARIIDAE 
FASCIOLARIIDAE 
OLIVIDAE 
MARGINELLIDAE 
MITRIDAE 
CONIDAE 
TEREBRIDAE 
TURRIDAE 
PYRAMIDELLIDAE 
BULLIDAE 

RIQUEZA ESPECIFICA 

I 1 (2) HERBIV9ROS 
I I I # (4) 
I I I I (4) SUSPENSIVOROS 
I (1) 
I (1) CARNIVOROS 

(5) 
(2) DETRITIVOROS 
(2) 

I 1 # (3) CARRO!lEROS 
@ @ @ @ (4) 
>> )) (2) PARASITOS 

# (1) 
@ (1) 
@ (1) 
« (1) 

.. (1) 
& & & & & & & & & & & (11) 
@ @ (2) 
@ @ @ @ (4) 
@ (1) 
@ @ @ @ @ @ @ @ (B) 
@ (1) 
@ (1) 
* * * (3) 
I # I (3) 
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ (11) 

* * * * * * (6) 
@ @ (2) 
@ @ @ @ (4) 
@ @ @ @ (4) 
@ (1) 
@ (1) 
@ (1) 
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ (14) 

(5) 
@ (1) 

El nümero de especies esta en paréntesis. 

1#1 

&&& 

@@@ 

*** 



CUADRO 4 

composici6n de los grupos tr6ficos de las o~ce familias de 
bivalvos, determinadas en Ixtapa-Zihuatanejo. 

FAMILIAS RIQUEZA ESPECIFICA 

----------------------------------------------------------ARCIDAE " (1) 
SUSPENSIVOROS &&& 

GLYCYMERIDAE " " " (3) 
DETRITIVOROS 

PECTINIDAE " " (2) 

CRASSATELLIDAE ' ' (2) 

CARDITIDAE ' " (2) 

LUCINIDAE ' ' (2) 

CAROIDAE ' " ' ' " (5) 

VENERIDAE " ' ' ' ' & ' ' (8) 

TELLINIDAE (2) 

SEMELIDAE ' (1) 

CORBULIDAE ' (1) 

El ntlmero de especies esta en paréntesis. 
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